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 Nos encontramos en un punto de incertidumbre global. Las previsiones 
económicas tras la crisis de la pandemia de la COVID-19 y de los últimos efectos 
de la crisis financiera, se han visto alteradas por la inestabilidad geopolítica 
internacional, las incidencias en la cadena de valor y la repercusión de los 
cambios climáticos en todo el planeta. En este contexto el Equipo de Coyuntura 
ha actualizado el indicador, reformulando el mismo con el objetivo de un mejor 
ajuste a la evolución futura de la economía provincial. De esta forma podemos 
adelantar datos que se publican con excesiva demora.

 El conjunto de los boletines publicados permite conocer de forma dinámica la 
evolución de la economía burgalesa, regional, nacional e internacional, en todos 
los aspectos relevantes, con profundidad y solvencia. 

 Un punto fundamental en la evolución de las economías es el análisis de la 
fuga y retención del talento que nutre el mercado de trabajo. En este sentido el 
monográfico que desarrollamos en este número realiza un análisis del origen y 
destino de los titulados universitarios de la Universidad de Burgos. La 
disponibilidad de profesionales que nutren el tejido productivo de nuestra 
provincia es una de las principales preocupaciones de las instituciones públicas y 
del conjunto de empresarios. Por tal motivo el Ayuntamiento de Burgos, en 
colaboración con todo el tejido asociativo y empresarial de Burgos ha preparado 
un plan de talento para desarrollar en los próximos 12 años, entre 2012 y 2035. El 
monográfico de este Boletín es un punto de partida para el desarrollo del plan. Así 
mismo en la entrevista al rector de la Universidad de Burgos en el periodo 2016-
2024 se analiza como esta institución fomenta y promueve las acciones 
encaminadas a satisfacer las demandas de la economía burgalesa.

  Desde 2009 Fundación Caja Rural y un prestigioso grupo de profesores e 
investigadores que integran el equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos, 
ponen a su disposición el Boletín de Coyuntura Económica de Burgos, en esta 
ocasión la 21ª edición del mismo, realizando un análisis exhaustivo de la realidad 
económica.

 La radiografía de la economía que presentamos es una herramienta 
fundamental en la toma de decisiones empresariales, representado un punto de 
apoyo básico al disponer de datos estructurales y coyunturales. Además, el 
Indicador Sintético CRISEBU, facilita las previsiones de la evolución de los 
diferentes indicadores. 
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 La recuperación está siendo especialmente débil en las economías avanza-
das, con una tasa prevista de crecimiento del 1,8% en 2024 -apenas una décima 
más que el año anterior -, aunque de nuevo dispar entre países. La economía de 
Estados Unidos conserva el dinamismo con un crecimiento estimado del 2,8%, 
gracias al buen comportamiento del consumo y de la inversión no residencial. La 
actividad económica de la eurozona ha experimentado un modesto repunte y se 
espera que termine el año con una tasa de crecimiento del 0,8% -cuatro décimas 
más que en 2023- debido al mejor comportamiento de las exportaciones y a la 
relajación de la política monetaria. Sin embargo, se aprecian diferencias significa-
tivas entre los países europeos con mayor peso del sector manufacturero como 
Alemania (0,0%) o Italia (0,7%) y los países con más peso del sector servicios 
como España (2,9%). Tal y como recoge el Plan Draghi, se considera necesario 
un cambio radical porque la competencia tecnológica, liderada por Estados 
Unidos y China, está dejando atrás a la economía europea. En el caso de Japón, 
se espera una notable desaceleración desde el 1,7% hasta el 0,3%, derivado del 
descenso de las exportaciones. Por último, el crecimiento en Reino Unido mejora 
(1,1%) gracias al impulso de la demanda interna y se espera que el resto de las 
economías avanzadas mantengan un ritmo de crecimiento estable (2,1%). 

 Por lo que se refiere a las economías emergentes y en desarrollo, se estima 
una tasa de crecimiento del 4,2% en 2024 –dos décimas menos que en 2023- 
mostrando diferencias relevantes entre países y regiones. Las economías 
emergentes de Asia se mantienen a la cabeza del crecimiento mundial con una 
tasa prevista del 5,3% para 2024. No obstante, persiste la desaceleración de 
China, muy afectada por la crisis del sector inmobiliario y, en menor medida, de la 
India por la moderación de la demanda interna. Las economías emergentes de 
Europa muestran una recuperación moderada (3,2%), a la espera de la evolución 
del conflicto entre Rusia y Ucrania tras el triunfo de Trump en las elecciones 
americanas. Se prevé que las economías de América Latina y el Caribe sigan en 
desaceleración (2,1%) debido al debilitamiento de las exportaciones de materias 
primas. África subsahariana mantiene su crecimiento (3,3%) como consecuencia 
de un cierto alivio de las restricciones de oferta. Por último, se prevé un ligero 
aumento de la tasa de crecimiento en Oriente Medio y Asia Central (2,4%), 

  Transcurridos cuatro años desde el inicio de la pandemia y con algunas 
cicatrices todavía presentes de la crisis financiera de 2008, la economía mundial 
se encuentra en un proceso de recuperación lenta, tratando de corregir los 
desajustes tanto de oferta como de demanda. Se prevé que la tasa de crecimiento 
del Producto Interior Bruto (PIB) mundial termine el año en el 3,2%, una décima 

1menos que en 2023 . Este dato de crecimiento admite una doble interpretación. 
Por un lado, se trata de una buena noticia teniendo en cuenta el fuerte proceso de 
desinflación en el que la economía mundial está inmersa tras los efectos de la 
pandemia en la cadena de suministros y de los conflictos bélicos en los precios de 
la energía y de los alimentos. En comparación con episodios anteriores, esta vez 
se está consiguiendo reducir la inflación sin provocar recesión y sin subidas 
elevadas en la tasa de desempleo. Por otro lado, el ritmo de crecimiento está 
siendo lento y desigual, comparado con décadas anteriores, lo que refleja 
problemas estructurales como la baja productividad, el envejecimiento de la 
población, la elevada deuda, el aumento de las medidas proteccionistas, los 
conflictos geopolíticos y los fenómenos climáticos extremos a lo largo del planeta. 

1
Los datos de las proyecciones de la sección de economía internacional proceden del World Economic 

Outlook, publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se han tomado las últimas actualizacio-
nes realizadas por este organismo internacional en octubre de 2024.

1.1.- ECONOMÍA INTERNACIONAL
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gracias a la demanda interna.
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explicado por el repunte en el precio del petróleo, aunque con mucha incertidum-
bre por el conflicto entre Israel y Palestina que se está extendiendo a otros países 
de la región. 

 La política monetaria restrictiva ha sido capaz de hacer retroceder la inflación 
en la mayoría de los países al tiempo que no ha provocado una recesión global ni 
un gran aumento del desempleo. Ahora se hace necesario consolidar este 
aterrizaje suave de la economía mundial con una flexibilización monetaria que 
continúe con los recortes de los tipos de interés iniciados en los principales 
bancos centrales del mundo. 

 En contraste, las economías emergentes y en desarrollo se expandirán más 
rápidamente, pero a la misma tasa que este año: el 4,2%. Únicamente el grupo de 
las economías asiáticas superará esta tasa media con un crecimiento previsto del 
5%, siendo la economía india la que lidere este crecimiento con una tasa estimada 
del 6,5%. Tanto la economía india como la china seguirán desacelerando su 
crecimiento a ritmos distintos: más gradual en el caso de China (5,2% en 2023, 
4,8% en 2024 y 4,5% en 2025) que en el de la India (8,2% en 2023, 7% en 2024 y 
6,5% en 2025). El resto de las economías emergentes y en desarrollo crecerán a 
tasas iguales o inferiores a la media del grupo: 4,2% en las economías de África 
subsahariana; 3,9% en las de Oriente Medio y Asia Central; 2,5% en las de 
América Latina y el Caribe; y 2,2% en las economías emergentes y en desarrollo 
de Europa. 

 Por lo que respecta a la política fiscal, se requiere un cambio en la orientación 
expansiva de la misma. Se ha de iniciar gradualmente un proceso de consolida-
ción fiscal que permita reducir la deuda pública y reconstruir los colchones fiscales 
que actúen como amortiguadores ante perturbaciones negativas, sin que este 

 La resiliencia mostrada en la economía mundial a medida que se ha ido 
controlando la inflación continuará el próximo año. Se espera que el crecimiento 
del PIB global en 2025 sea el mismo que este año; esto es, el 3,2%. Las previsio-
nes a medio plazo no prevén revertir este bajo ritmo de crecimiento mundial, sino 
más bien su mantenimiento ligeramente ralentizado hasta el 3,1% anual. 

 No sólo se prevé un bajo crecimiento global, sino también que esté acompaña-
do de una elevada deuda pública mundial, que se espera se sitúe en torno al 93% 
del PIB mundial este año. Para salir de esta senda de débil crecimiento y alto 
endeudamiento, es preciso rediseñar la política económica en los ámbitos 
monetario, fiscal y estructural. 

 La tasa de inflación mundial se ha logrado reducir gradualmente desde un 
máximo del 9,4% en el tercer trimestre de 2022, hasta una tasa esperada del 3,5% 
en 2025, lo que ha permitido relajar la política monetaria. Entre las fuerzas que 
han actuado para lograr este objetivo destaca la normalización de las cadenas de 
suministro, la caída del precio de las materias primas y una eficaz política 
monetaria que ha permitido mantener las expectativas de inflación ancladas. En 
lo que afecta a la política fiscal, no se aprecia ni intención ni capacidad para 
ejecutar planes de ajuste fiscal sólidos y creíbles, con los que reducir los elevados 
niveles de endeudamiento a nivel mundial, y todo ello constituye uno de los 
principales problemas actuales. Asimismo, son escasos los avances en la 
aplicación de reformas estructurales que mejoren la productividad y logren la 
transición a una economía basada en la tecnología y en la energía verde mante-
niendo las redes de protección social. 

 Las economías avanzadas presentarán un ritmo de crecimiento inferior al de 
las economías emergentes y en desarrollo. Se estima que la tasa de crecimiento 
de las economías avanzadas continuará el próximo año en el 1,8%. Canadá y 
Estados Unidos crecerán por encima de esta media, alcanzado respectivamente 
el 2,4% y el 2,2%, mientras que Reino Unido, la eurozona y Japón lo harán por 
debajo con tasas respectivas de 1,5%, 1,2% y 1,1%. Entre las economías de la 
eurozona, la española liderará el crecimiento del grupo con una tasa estimada del 
2,1%, convirtiéndose en la tercera economía avanzada con mayor crecimiento 
previsto en 2025, la economía francesa mantendrá su crecimiento en el 1,1%, la 
economía alemana comenzará a experimentar un ligero repunte hasta el 0,8% 
(ocho décimas más que este año) y la economía italiana se desacelerará una 
décima hasta el 0,8%. 
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medio plazo.

La demanda nacional ha sido el 
principal soporte del crecimiento en 
2023, y dentro de sus componentes la 
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proteccionismo. Para evitarlo, se ha de 
incrementar la cooperación internacional 
y fortalecer el multilateralismo.
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 Desde el lado de la demanda, o el lado del gasto, al crecimiento real del PIB 
en 2023 han contribuido la demanda nacional y la demanda externa, con aporta-
ciones de 1,7 y 1,0 puntos porcentuales respectivamente. En comparación con 
2022, en 2023 ambas demandas han visto reducidas sus aportaciones significati-
vamente, consecuencia de la desaceleración en el ritmo de crecimiento de todos 
sus componentes a excepción del gasto de la Administraciones Públicas que 
crece a una tasa del 5,2%, el peor comportamiento se observa en la evolución de 
la inversión privada que se contrae el 1,6% en 2023.

 En 2023 la economía española modera su crecimiento, pero mantiene 
dinamismo. El crecimiento del PIB real en 2023 se ralentiza sustancialmente 
respecto a 2022, y pasa del 6,2% al 2,7%. Sin embargo, y por comparación con 
otros países de la eurozona como Alemania o Francia, la economía española 
mantuvo en 2023 un notable dinamismo.

  De acuerdo con las revisiones ordinaria y extraordinaria de la Contabilidad 
Nacional realizadas por el INE el crecimiento acumulado en el período 2019-2023 
se ha elevado desde el 2,5% hasta el 3,6%. La demanda nacional ha aportado 3,1 
puntos porcentuales, y la demanda externa el resto. Dentro de los componentes 
de la demanda nacional es muy preocupante la debilidad de la inversión, y así en 
el caso de la FBCF (Formación Bruta de Capital Fijo) la aportación sigue siendo 
negativa, y su nivel se encuentra en 2023 por debajo del de 2019.

 Desde la óptica de la oferta, o de la producción, en 2023, el mejor comporta-
miento se observa en la agricultura que crece a una tasa media del 6,8% frente a 
la contracción del 20,3% en 2022. Pero de acuerdo con el peso relativo del sector 
servicios, el crecimiento de España sigue apoyándose especialmente en el sector 
servicios, cuyo VAB se incrementó un 3,4%. La construcción y la industria han 
crecido a tasas del 2,2% y 0,7% respectivamente.

 El PIB español se incrementó un 0,8% en el primer trimestre de 2024 respecto 
al trimestre anterior en términos de volumen. Mientras que en términos interanua-
les el PIB en este trimestre se incrementa el 2,5%, este avance es atribuible en 2,2 

proceso de endurecimiento de la política fiscal lastre en exceso el crecimiento 
económico.  

 El alcance efectivo de esta triple estrategia de políticas económicas puede 
verse limitado por las amenazas que se ciernen sobre la economía mundial, 
especialmente las derivadas de los conflictos geopolíticos y el proteccionismo. La 
persistente tensión en regiones como la de Oriente Medio, podría potencialmente 
desestabilizar los mercados mundiales de materias primas, desencadenando 
alzas en los precios y dificultando la flexibilización de la política monetaria. 
Asimismo, en este entorno geopolítico, la creciente ola de proteccionismo 
comercial, tecnológico e industrial podría verse impulsada por una mayor 
preocupación de los países por la seguridad nacional. Para evitarlo, se hace 
necesario incrementar la cooperación internacional y fortalecer el multilateralis-
mo.

 En 2025 uno de los riesgos para la economía mundial son las políticas 
comerciales y migratorias que previsiblemente aplicará el nuevo gobierno de 
Trump. Además, las políticas fiscales expansivas podrían presionar al alza la 
inflación y los tipos de interés, lo que pondría en riesgo la continuidad de la política 
monetaria expansiva de la Reserva Federal. En esta situación en 2025 se puede 
producir un desacoplamiento de las políticas monetarias de EEUU y la Eurozona, 
necesitada ésta última de la continuidad de la política monetaria expansiva para 
impulsar el débil crecimiento de algunas de sus economías, principalmente 
Alemania y Francia. 

 Para complementar estas políticas monetarias y fiscales, se hace necesario 
implementar políticas estructurales que mejoren las perspectivas de crecimiento 
en el medio plazo. Estas políticas han de ser de amplio alcance, cubriendo desde 
reformas para aumentar la productividad hasta reformas en el mercado de trabajo 
para enfrentar el reto demográfico, pasando por medidas de compensación que 
mitiguen el impacto distributivo de las reformas estructurales.  
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explicado por el repunte en el precio del petróleo, aunque con mucha incertidum-
bre por el conflicto entre Israel y Palestina que se está extendiendo a otros países 
de la región. 

 La política monetaria restrictiva ha sido capaz de hacer retroceder la inflación 
en la mayoría de los países al tiempo que no ha provocado una recesión global ni 
un gran aumento del desempleo. Ahora se hace necesario consolidar este 
aterrizaje suave de la economía mundial con una flexibilización monetaria que 
continúe con los recortes de los tipos de interés iniciados en los principales 
bancos centrales del mundo. 

 En contraste, las economías emergentes y en desarrollo se expandirán más 
rápidamente, pero a la misma tasa que este año: el 4,2%. Únicamente el grupo de 
las economías asiáticas superará esta tasa media con un crecimiento previsto del 
5%, siendo la economía india la que lidere este crecimiento con una tasa estimada 
del 6,5%. Tanto la economía india como la china seguirán desacelerando su 
crecimiento a ritmos distintos: más gradual en el caso de China (5,2% en 2023, 
4,8% en 2024 y 4,5% en 2025) que en el de la India (8,2% en 2023, 7% en 2024 y 
6,5% en 2025). El resto de las economías emergentes y en desarrollo crecerán a 
tasas iguales o inferiores a la media del grupo: 4,2% en las economías de África 
subsahariana; 3,9% en las de Oriente Medio y Asia Central; 2,5% en las de 
América Latina y el Caribe; y 2,2% en las economías emergentes y en desarrollo 
de Europa. 

 Por lo que respecta a la política fiscal, se requiere un cambio en la orientación 
expansiva de la misma. Se ha de iniciar gradualmente un proceso de consolida-
ción fiscal que permita reducir la deuda pública y reconstruir los colchones fiscales 
que actúen como amortiguadores ante perturbaciones negativas, sin que este 

 La resiliencia mostrada en la economía mundial a medida que se ha ido 
controlando la inflación continuará el próximo año. Se espera que el crecimiento 
del PIB global en 2025 sea el mismo que este año; esto es, el 3,2%. Las previsio-
nes a medio plazo no prevén revertir este bajo ritmo de crecimiento mundial, sino 
más bien su mantenimiento ligeramente ralentizado hasta el 3,1% anual. 

 No sólo se prevé un bajo crecimiento global, sino también que esté acompaña-
do de una elevada deuda pública mundial, que se espera se sitúe en torno al 93% 
del PIB mundial este año. Para salir de esta senda de débil crecimiento y alto 
endeudamiento, es preciso rediseñar la política económica en los ámbitos 
monetario, fiscal y estructural. 

 La tasa de inflación mundial se ha logrado reducir gradualmente desde un 
máximo del 9,4% en el tercer trimestre de 2022, hasta una tasa esperada del 3,5% 
en 2025, lo que ha permitido relajar la política monetaria. Entre las fuerzas que 
han actuado para lograr este objetivo destaca la normalización de las cadenas de 
suministro, la caída del precio de las materias primas y una eficaz política 
monetaria que ha permitido mantener las expectativas de inflación ancladas. En 
lo que afecta a la política fiscal, no se aprecia ni intención ni capacidad para 
ejecutar planes de ajuste fiscal sólidos y creíbles, con los que reducir los elevados 
niveles de endeudamiento a nivel mundial, y todo ello constituye uno de los 
principales problemas actuales. Asimismo, son escasos los avances en la 
aplicación de reformas estructurales que mejoren la productividad y logren la 
transición a una economía basada en la tecnología y en la energía verde mante-
niendo las redes de protección social. 

 Las economías avanzadas presentarán un ritmo de crecimiento inferior al de 
las economías emergentes y en desarrollo. Se estima que la tasa de crecimiento 
de las economías avanzadas continuará el próximo año en el 1,8%. Canadá y 
Estados Unidos crecerán por encima de esta media, alcanzado respectivamente 
el 2,4% y el 2,2%, mientras que Reino Unido, la eurozona y Japón lo harán por 
debajo con tasas respectivas de 1,5%, 1,2% y 1,1%. Entre las economías de la 
eurozona, la española liderará el crecimiento del grupo con una tasa estimada del 
2,1%, convirtiéndose en la tercera economía avanzada con mayor crecimiento 
previsto en 2025, la economía francesa mantendrá su crecimiento en el 1,1%, la 
economía alemana comenzará a experimentar un ligero repunte hasta el 0,8% 
(ocho décimas más que este año) y la economía italiana se desacelerará una 
décima hasta el 0,8%. 
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sigue apoyando en la fortaleza del 
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 Desde el lado de la demanda, o el lado del gasto, al crecimiento real del PIB 
en 2023 han contribuido la demanda nacional y la demanda externa, con aporta-
ciones de 1,7 y 1,0 puntos porcentuales respectivamente. En comparación con 
2022, en 2023 ambas demandas han visto reducidas sus aportaciones significati-
vamente, consecuencia de la desaceleración en el ritmo de crecimiento de todos 
sus componentes a excepción del gasto de la Administraciones Públicas que 
crece a una tasa del 5,2%, el peor comportamiento se observa en la evolución de 
la inversión privada que se contrae el 1,6% en 2023.

 En 2023 la economía española modera su crecimiento, pero mantiene 
dinamismo. El crecimiento del PIB real en 2023 se ralentiza sustancialmente 
respecto a 2022, y pasa del 6,2% al 2,7%. Sin embargo, y por comparación con 
otros países de la eurozona como Alemania o Francia, la economía española 
mantuvo en 2023 un notable dinamismo.

  De acuerdo con las revisiones ordinaria y extraordinaria de la Contabilidad 
Nacional realizadas por el INE el crecimiento acumulado en el período 2019-2023 
se ha elevado desde el 2,5% hasta el 3,6%. La demanda nacional ha aportado 3,1 
puntos porcentuales, y la demanda externa el resto. Dentro de los componentes 
de la demanda nacional es muy preocupante la debilidad de la inversión, y así en 
el caso de la FBCF (Formación Bruta de Capital Fijo) la aportación sigue siendo 
negativa, y su nivel se encuentra en 2023 por debajo del de 2019.

 Desde la óptica de la oferta, o de la producción, en 2023, el mejor comporta-
miento se observa en la agricultura que crece a una tasa media del 6,8% frente a 
la contracción del 20,3% en 2022. Pero de acuerdo con el peso relativo del sector 
servicios, el crecimiento de España sigue apoyándose especialmente en el sector 
servicios, cuyo VAB se incrementó un 3,4%. La construcción y la industria han 
crecido a tasas del 2,2% y 0,7% respectivamente.

 El PIB español se incrementó un 0,8% en el primer trimestre de 2024 respecto 
al trimestre anterior en términos de volumen. Mientras que en términos interanua-
les el PIB en este trimestre se incrementa el 2,5%, este avance es atribuible en 2,2 

proceso de endurecimiento de la política fiscal lastre en exceso el crecimiento 
económico.  

 El alcance efectivo de esta triple estrategia de políticas económicas puede 
verse limitado por las amenazas que se ciernen sobre la economía mundial, 
especialmente las derivadas de los conflictos geopolíticos y el proteccionismo. La 
persistente tensión en regiones como la de Oriente Medio, podría potencialmente 
desestabilizar los mercados mundiales de materias primas, desencadenando 
alzas en los precios y dificultando la flexibilización de la política monetaria. 
Asimismo, en este entorno geopolítico, la creciente ola de proteccionismo 
comercial, tecnológico e industrial podría verse impulsada por una mayor 
preocupación de los países por la seguridad nacional. Para evitarlo, se hace 
necesario incrementar la cooperación internacional y fortalecer el multilateralis-
mo.

 En 2025 uno de los riesgos para la economía mundial son las políticas 
comerciales y migratorias que previsiblemente aplicará el nuevo gobierno de 
Trump. Además, las políticas fiscales expansivas podrían presionar al alza la 
inflación y los tipos de interés, lo que pondría en riesgo la continuidad de la política 
monetaria expansiva de la Reserva Federal. En esta situación en 2025 se puede 
producir un desacoplamiento de las políticas monetarias de EEUU y la Eurozona, 
necesitada ésta última de la continuidad de la política monetaria expansiva para 
impulsar el débil crecimiento de algunas de sus economías, principalmente 
Alemania y Francia. 

 Para complementar estas políticas monetarias y fiscales, se hace necesario 
implementar políticas estructurales que mejoren las perspectivas de crecimiento 
en el medio plazo. Estas políticas han de ser de amplio alcance, cubriendo desde 
reformas para aumentar la productividad hasta reformas en el mercado de trabajo 
para enfrentar el reto demográfico, pasando por medidas de compensación que 
mitiguen el impacto distributivo de las reformas estructurales.  
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 En términos de volumen, en el segundo trimestre de 2024 el PIB de España se 
incrementa un 0,8% con respecto al trimestre nterior. Mientras que en términos 
interanuales el PIB español de este trimestre ha aumentado un 3,1%, las 
aportaciones de la demanda nacional y la demanda externa a este crecimiento 
han sido de 2,4 y 0,7 puntos respectivamente. Por sectores de actividad el mejor 
desempeño se observa, como sucedía en el trimestre anterior, en la agricultura 
con un incremento del 5,1%. La industria y los servicios crecen a una tasa 
interanual del 3,7%. Especialmente significativa es la evolución favorable que se 
viene observando en la industria desde el tercer trimestre de 2023.

puntos a la demanda nacional y 0,3 puntos a la demanda externa. El gasto en 
consumo final crece a una tasa del 3,0%, mientras que la inversión se contrae a 
una tasa del 0,1%. Por sectores de actividad la mejor evolución se observa en la 
agricultura, con un crecimiento interanual del 10,2%.

 En el avance de la CNTR del tercer trimestre de 2024 se estima el PIB 
español ha crecido un 0,8% con respecto al trimestre anterior en términos de 
volumen y un 3,4% en tasa interanual. La contribución de la demanda nacional al 
crecimiento interanual del PIB es de 2,7 puntos, se observa un fuerte repunte del 
consumo privado. La demanda externa presenta una aportación de 0,7 puntos, 
con incrementos notables de las tasas de crecimiento de las exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios respecto a las observadas en el primer 
semestre de 2024.

 La media de la inflación general en el conjunto de los nueve primeros meses 
de 2024 ha sido el 2,9%, y la media de la inflación subyacente para este mismo 
período se sitúa en el 3,0%, desglosada esta última por componentes se advierte 
que el crecimiento medio de los precios en los tres primeros trimestres de 2024 ha 
sido del 4,2% para los alimentos elaborados, el 0,8% de los BINE y el 3,6% de los 
servicios totales. En el caso de los elementos más volátiles, que excluye la 
inflación subyacente, han crecido por término medio en este período a tasas del 
4,0% y 0,9% en los casos de los alimentos no elaborados y productos energéticos 
respectivamente. 

 La media de la inflación subyacente se elevó ligeramente desde el 5,2% en 
2022 al 6,0% en 2023. Dentro de los componentes de la misma los precios de los 
alimentos elaborados y servicios totales crecieron en 2023 a una tasa media 
superior a 2022, mientras que los precios de los bienes industriales no energéti-
cos (BINE) aumentan a una tasa media del 4,2% en ambos casos.

 En 2023 la media de la tasa armonizada (corresponde al Índice de Precios de 
Consumo Armonizado o IPCA) en España ha sido del 3,4%, frente al 5,5% de la 
eurozona, el crecimiento medio de los precios fue inferior en España en los nueve 
primeros meses de 2023, mientras que en el último trimestre de 2023 se invierte la 
tendencia y el diferencial es favorable a la Unión Económica y Monetaria (UEM). 
El diferencial más favorable a España se produce en el mes de junio, donde la 
tasa armonizada es 3,9 puntos porcentuales más baja en España, mientras que 
en noviembre la tasa armonizada en España es 0,9 puntos porcentuales superior 
a la UEM.

 En 2023 se produce una fuerte contención de las tensiones inflacionis-
tas en España, así el índice general del IPC desciende desde una media de 8,4% 
en 2022 al 3,5% en 2023. El menor crecimiento del índice general se debe a la 
evolución de los componentes más volátiles, especialmente a la fuerte reducción 
media de los precios de los productos energéticos (-16,3% en 2023), frente a un 
incremento medio del 27,9% en 2022, y en menor medida al menor incremento 
medio de los precios de los alimentos no elaborados (9,3% en 2023 frente al 
10,9% en 2022). Los mayores incrementos de precios en 2023 corresponden al 
aceite de oliva (+44,4%), azúcar (+34,7%), salsas y condimentos (+ 20,0%), 
mantequilla (+19,5%) y arroz y patatas (19,3% en ambos casos). Las mayores 
subidas mensuales de los precios en 2023 se producen en los meses de febrero, 
abril y agosto, con incrementos del 0,9%, 0,6% y 0,5% respectivamente. Mientras 
que el mejor comportamiento se observa en septiembre (-0,1%), enero (0,0%) y 
noviembre (0,0%).

 En septiembre de 2024 el IPC baja un 0,6% con respecto al mes anterior, lo 
que ha provocado una caída desde el 2,3% de agosto hasta el 1,5% en septiem-
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fuerte reducción media de los precios 

de los productos energéticos.

Contrariamente a la inflación general, 
la media de la inflación subyacente 
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El objetivo principal del BCE es 
mantener la estabilidad de precios, a 
tal efecto el Consejo de Gobierno del 
BCE ha optado (como la Reserva 
Federal y otros Bancos Centrales) por 
una política monetaria  expansiva de 
bajadas de tipos de interés, el tipo de 
interés de referencia en la eurozona es 
el de las operaciones principales de 
financiación, y se sitúa, desde el 23 de 
octubre de 2024 en el 3,40%.

En 2023 se han creado 783.000 
nuevos empleos, el 80,36% de los 
mismos les crea el sector servicios.

En 2023 España sigue liderando el 
paro de la zona euro, con una tasa del 
12,2%, por encima de Grecia, que 
ocupa la segunda posición con un 
11,1%.

En agosto de 2024 la tasa de paro de 
España sigue siendo muy superior a 
las tasas de las principales economías 
de la zona euro, a pesar del mayor 
ritmo de crecimiento de la economía 
española.

En agosto de 2024 la tasa de paro 
entre los menores de 25 años era el 
24,7% en España, frente al 14,3% y 
14,1% de la UE y UEM 
respectivamente. España, Estonia y 
Eslovaquia lideran el paro juvenil en la 
eurozona.

 Uno de los graves problemas de la economía española es que sigue liderando 
el desempleo juvenil de la Unión Europea al estudiar las tasas de desempleo 
juvenil, de frecuencia mensual que elabora Eurostat, se observa que a lo largo de 
2024 esta tasa ha descendido progresivamente en España, desde el 28,2% en 
enero hasta el 24,7% en agosto. A pesar de ello, el último dato disponible de 
agosto de 2024 muestra que la tasa de paro entre los menores de 25 años en 
España es muy superior a las tasas de la UE y UEM, del 14,3% y 14,1% respecti-
vamente. En agosto de 2024 las tasas de paro juvenil más elevadas de la 
eurozona corresponden a España (24,7%), Estonia (22,7%) y Eslovaquia 

 En los primeros nueve meses de 2024 el número de ocupados se incremen-
tó en 576.100 personas, y la tasa de ocupación o tasa de empleo también se 
incrementa desde el 52,05% en el cuarto trimestre de 2023 al 52,42% en el tercer 
trimestre de 2024. Paralelamente al incremento de la ocupación, el desempleo 
disminuye en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2024 en 76.500 
personas.

 El impulso de la actividad económica en 2023 ha afectado positivamente al 
empleo. En 2023 se han creado 783.000 nuevos empleos, pero este proceso ha 
afectado con distinta intensidad a los sectores de actividad económica. De hecho, 
el sector servicios ha creado el 80,36% de los nuevos empleos, la creación de 
empleo ha crecido a tasas del 2,32%, el 1,00%, el 8,33% y 4,03% para la agricultu-
ra, industria, construcción y servicios respectivamente. 

 De acuerdo con los datos de Eurostat de frecuencia mensual, en agosto de 
2024 la tasa de paro de España fue el 11,3%, frente al 5,9% de la UE, o el 6,4% de 
la UEM. En agosto de 2024 la tasa de paro de España es muy superior a las tasas 
de las principales economías de la eurozona. En concreto, las tasas de paro de 
Alemania, Francia e Italia se sitúan en el 3,5%, 7,5 % y 6,2% respectivamente. En 
los meses de junio, julio y agosto de 2024 España es el único país de la UE con 
una tasa de paro superior al 10%. 

bre. Además, la tasa armonizada se sitúa en el 1,7%, una décima porcentual 
menos que la media de la eurozona, después de un período de once meses con 
un diferencial de inflación desfavorable a España. Medida a través del IPCA, la 
inflación media en España en los nueve primeros meses de 2024 ha sido el 3,1%, 
frente a una media del 2,4% de la UEM. De este modo el diferencial medio de 
inflación (técnicamente denominado indicador de divergencia de IPCA, que se 
calcula como diferencia del IPCA de España y el IPCA de la UEM) durante los 
primeros nueve meses de 2024 es el 0,7%, desfavorable a España porque los 
precios han crecido más en España que en la UEM. 

 Las fuertes tensiones inflacionistas, iniciadas en 2021, e intensificadas en 
2022, se han contenido en 2023, con mayor intensidad en España que en la UEM. 
En los nueve primeros meses de 2024 la tasa armonizada media en España es 
ligeramente superior a la media de la eurozona, aunque en ambos casos las tasas 
medias se van acercando progresivamente al objetivo del 2,0% a medio plazo que 
establece el BCE. Considerando que el proceso de desinflación de la eurozona 
continúa conforme a lo previsto, y para frenar la tendencia a la baja de los 
indicadores de actividad económica, el BCE ha optado en 2024 por una política 
monetaria expansiva con tres recortes de los tipos de interés hasta el mes de 
octubre, en la reunión del Consejo de Gobierno del BCE de 17/10/2024 se 
acuerda reducir los tipos de interés aplicables a la facilidad de depósito, a las 
operaciones principales de financiación y a la facilidad marginal de crédito hasta 
el 3,25%, el 3,40% y el 3,65% respectivamente, con efectos a partir del 23 de 
octubre de 2024. 

 Al comparar la ocupación previa a la pandemia de la Covid-19 (cuarto 
trimestre de 2019) y el cuarto trimestre de 2023, la ocupación se ha incrementado 
en 1.280.000 personas. 

 Paralelamente a la mejora de la actividad y el empleo, el desempleo se ha 
reducido en España en 193.400 personas, nuestra economía cierra 2023 con una 
tasa de paro EPA del 11,76%, frente al 12,87% del cuarto trimestre de 2022. 
Según los datos de paro de Eurostat de frecuencia anual, en 2023 España 
presenta una tasa de paro del 12,2%, y sigue siendo la economía de la eurozona 
con mayor tasa de paro, por encima del 11,1% de Grecia. 

España crece a tasas intertrimestrales 
del 0,8% y 0,8% en el primer y 

segundo trimestre de 2024.
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 En términos de volumen, en el segundo trimestre de 2024 el PIB de España se 
incrementa un 0,8% con respecto al trimestre nterior. Mientras que en términos 
interanuales el PIB español de este trimestre ha aumentado un 3,1%, las 
aportaciones de la demanda nacional y la demanda externa a este crecimiento 
han sido de 2,4 y 0,7 puntos respectivamente. Por sectores de actividad el mejor 
desempeño se observa, como sucedía en el trimestre anterior, en la agricultura 
con un incremento del 5,1%. La industria y los servicios crecen a una tasa 
interanual del 3,7%. Especialmente significativa es la evolución favorable que se 
viene observando en la industria desde el tercer trimestre de 2023.

puntos a la demanda nacional y 0,3 puntos a la demanda externa. El gasto en 
consumo final crece a una tasa del 3,0%, mientras que la inversión se contrae a 
una tasa del 0,1%. Por sectores de actividad la mejor evolución se observa en la 
agricultura, con un crecimiento interanual del 10,2%.

 En el avance de la CNTR del tercer trimestre de 2024 se estima el PIB 
español ha crecido un 0,8% con respecto al trimestre anterior en términos de 
volumen y un 3,4% en tasa interanual. La contribución de la demanda nacional al 
crecimiento interanual del PIB es de 2,7 puntos, se observa un fuerte repunte del 
consumo privado. La demanda externa presenta una aportación de 0,7 puntos, 
con incrementos notables de las tasas de crecimiento de las exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios respecto a las observadas en el primer 
semestre de 2024.

 La media de la inflación general en el conjunto de los nueve primeros meses 
de 2024 ha sido el 2,9%, y la media de la inflación subyacente para este mismo 
período se sitúa en el 3,0%, desglosada esta última por componentes se advierte 
que el crecimiento medio de los precios en los tres primeros trimestres de 2024 ha 
sido del 4,2% para los alimentos elaborados, el 0,8% de los BINE y el 3,6% de los 
servicios totales. En el caso de los elementos más volátiles, que excluye la 
inflación subyacente, han crecido por término medio en este período a tasas del 
4,0% y 0,9% en los casos de los alimentos no elaborados y productos energéticos 
respectivamente. 

 La media de la inflación subyacente se elevó ligeramente desde el 5,2% en 
2022 al 6,0% en 2023. Dentro de los componentes de la misma los precios de los 
alimentos elaborados y servicios totales crecieron en 2023 a una tasa media 
superior a 2022, mientras que los precios de los bienes industriales no energéti-
cos (BINE) aumentan a una tasa media del 4,2% en ambos casos.

 En 2023 la media de la tasa armonizada (corresponde al Índice de Precios de 
Consumo Armonizado o IPCA) en España ha sido del 3,4%, frente al 5,5% de la 
eurozona, el crecimiento medio de los precios fue inferior en España en los nueve 
primeros meses de 2023, mientras que en el último trimestre de 2023 se invierte la 
tendencia y el diferencial es favorable a la Unión Económica y Monetaria (UEM). 
El diferencial más favorable a España se produce en el mes de junio, donde la 
tasa armonizada es 3,9 puntos porcentuales más baja en España, mientras que 
en noviembre la tasa armonizada en España es 0,9 puntos porcentuales superior 
a la UEM.

 En 2023 se produce una fuerte contención de las tensiones inflacionis-
tas en España, así el índice general del IPC desciende desde una media de 8,4% 
en 2022 al 3,5% en 2023. El menor crecimiento del índice general se debe a la 
evolución de los componentes más volátiles, especialmente a la fuerte reducción 
media de los precios de los productos energéticos (-16,3% en 2023), frente a un 
incremento medio del 27,9% en 2022, y en menor medida al menor incremento 
medio de los precios de los alimentos no elaborados (9,3% en 2023 frente al 
10,9% en 2022). Los mayores incrementos de precios en 2023 corresponden al 
aceite de oliva (+44,4%), azúcar (+34,7%), salsas y condimentos (+ 20,0%), 
mantequilla (+19,5%) y arroz y patatas (19,3% en ambos casos). Las mayores 
subidas mensuales de los precios en 2023 se producen en los meses de febrero, 
abril y agosto, con incrementos del 0,9%, 0,6% y 0,5% respectivamente. Mientras 
que el mejor comportamiento se observa en septiembre (-0,1%), enero (0,0%) y 
noviembre (0,0%).

 En septiembre de 2024 el IPC baja un 0,6% con respecto al mes anterior, lo 
que ha provocado una caída desde el 2,3% de agosto hasta el 1,5% en septiem-
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bajadas de tipos de interés, el tipo de 
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En agosto de 2024 la tasa de paro de 
España sigue siendo muy superior a 
las tasas de las principales economías 
de la zona euro, a pesar del mayor 
ritmo de crecimiento de la economía 
española.

En agosto de 2024 la tasa de paro 
entre los menores de 25 años era el 
24,7% en España, frente al 14,3% y 
14,1% de la UE y UEM 
respectivamente. España, Estonia y 
Eslovaquia lideran el paro juvenil en la 
eurozona.

 Uno de los graves problemas de la economía española es que sigue liderando 
el desempleo juvenil de la Unión Europea al estudiar las tasas de desempleo 
juvenil, de frecuencia mensual que elabora Eurostat, se observa que a lo largo de 
2024 esta tasa ha descendido progresivamente en España, desde el 28,2% en 
enero hasta el 24,7% en agosto. A pesar de ello, el último dato disponible de 
agosto de 2024 muestra que la tasa de paro entre los menores de 25 años en 
España es muy superior a las tasas de la UE y UEM, del 14,3% y 14,1% respecti-
vamente. En agosto de 2024 las tasas de paro juvenil más elevadas de la 
eurozona corresponden a España (24,7%), Estonia (22,7%) y Eslovaquia 

 En los primeros nueve meses de 2024 el número de ocupados se incremen-
tó en 576.100 personas, y la tasa de ocupación o tasa de empleo también se 
incrementa desde el 52,05% en el cuarto trimestre de 2023 al 52,42% en el tercer 
trimestre de 2024. Paralelamente al incremento de la ocupación, el desempleo 
disminuye en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2024 en 76.500 
personas.

 El impulso de la actividad económica en 2023 ha afectado positivamente al 
empleo. En 2023 se han creado 783.000 nuevos empleos, pero este proceso ha 
afectado con distinta intensidad a los sectores de actividad económica. De hecho, 
el sector servicios ha creado el 80,36% de los nuevos empleos, la creación de 
empleo ha crecido a tasas del 2,32%, el 1,00%, el 8,33% y 4,03% para la agricultu-
ra, industria, construcción y servicios respectivamente. 

 De acuerdo con los datos de Eurostat de frecuencia mensual, en agosto de 
2024 la tasa de paro de España fue el 11,3%, frente al 5,9% de la UE, o el 6,4% de 
la UEM. En agosto de 2024 la tasa de paro de España es muy superior a las tasas 
de las principales economías de la eurozona. En concreto, las tasas de paro de 
Alemania, Francia e Italia se sitúan en el 3,5%, 7,5 % y 6,2% respectivamente. En 
los meses de junio, julio y agosto de 2024 España es el único país de la UE con 
una tasa de paro superior al 10%. 

bre. Además, la tasa armonizada se sitúa en el 1,7%, una décima porcentual 
menos que la media de la eurozona, después de un período de once meses con 
un diferencial de inflación desfavorable a España. Medida a través del IPCA, la 
inflación media en España en los nueve primeros meses de 2024 ha sido el 3,1%, 
frente a una media del 2,4% de la UEM. De este modo el diferencial medio de 
inflación (técnicamente denominado indicador de divergencia de IPCA, que se 
calcula como diferencia del IPCA de España y el IPCA de la UEM) durante los 
primeros nueve meses de 2024 es el 0,7%, desfavorable a España porque los 
precios han crecido más en España que en la UEM. 

 Las fuertes tensiones inflacionistas, iniciadas en 2021, e intensificadas en 
2022, se han contenido en 2023, con mayor intensidad en España que en la UEM. 
En los nueve primeros meses de 2024 la tasa armonizada media en España es 
ligeramente superior a la media de la eurozona, aunque en ambos casos las tasas 
medias se van acercando progresivamente al objetivo del 2,0% a medio plazo que 
establece el BCE. Considerando que el proceso de desinflación de la eurozona 
continúa conforme a lo previsto, y para frenar la tendencia a la baja de los 
indicadores de actividad económica, el BCE ha optado en 2024 por una política 
monetaria expansiva con tres recortes de los tipos de interés hasta el mes de 
octubre, en la reunión del Consejo de Gobierno del BCE de 17/10/2024 se 
acuerda reducir los tipos de interés aplicables a la facilidad de depósito, a las 
operaciones principales de financiación y a la facilidad marginal de crédito hasta 
el 3,25%, el 3,40% y el 3,65% respectivamente, con efectos a partir del 23 de 
octubre de 2024. 

 Al comparar la ocupación previa a la pandemia de la Covid-19 (cuarto 
trimestre de 2019) y el cuarto trimestre de 2023, la ocupación se ha incrementado 
en 1.280.000 personas. 

 Paralelamente a la mejora de la actividad y el empleo, el desempleo se ha 
reducido en España en 193.400 personas, nuestra economía cierra 2023 con una 
tasa de paro EPA del 11,76%, frente al 12,87% del cuarto trimestre de 2022. 
Según los datos de paro de Eurostat de frecuencia anual, en 2023 España 
presenta una tasa de paro del 12,2%, y sigue siendo la economía de la eurozona 
con mayor tasa de paro, por encima del 11,1% de Grecia. 

España crece a tasas intertrimestrales 
del 0,8% y 0,8% en el primer y 

segundo trimestre de 2024.
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1.4.- ECONOMÍA BURGALESA

  La tasa de crecimiento del PIB autonómico es positiva en los dos últimos 
trimestres de 2023 (1,8% y 2,5%, respectivamente) y en los dos primeros 
trimestres de 2024 (3% y 3,6%, respectivamente). Hay una evolución dispar de 

1.3.- ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

Se prevé que la tasa de paro se 
mantenga en niveles próximos al 
11,5% y 10,9% en 2024 y 2025 
respectivamente.

Las proyecciones analizadas estiman 
que los precios seguirán subiendo en 
el bienio 2024-2025, aunque a unas 
tasas más bajas del 2,9% en 2024 y 
2,0% en 2025.

Las previsiones muestran una ligera 
mejoría de las finanzas públicas en 
este bienio.

La deuda pública per cápita es de 
33.260 euros en agosto de 2024.

La tasa de crecimiento del PIB crece 
en todos los trimestres analizados.

 El análisis comparativo de largo plazo, en el período delimitado entre los 
cuartos trimestres de 2007 y de 2022, muestra una pérdida de la participación 
relativa en la ocupación de la agricultura, la industria y la construcción en favor del 
sector servicios. En el análisis estático se observa que aproximadamente de cada 
100 ocupados en España en el cuarto trimestre de 2007, 4 lo estaban en la 
agricultura, 16 en la industria, 13 en la construcción y 67 en los servicios. Mientras 
que de cada 100 ocupados en el cuarto trimestre de 2023, 4 lo están en la 
agricultura, 13 en la industria, 7 en la construcción y 76 en los servicios. Estos 
datos demuestran el fuerte incremento del peso relativo del sector servicios que 
se está produciendo en la economía española. 

(20,9%). Durante los ocho primeros meses de 2024 España sigue liderando el 
paro juvenil de la UE. 

 En 2023 el número de asalariados ha aumentado un 3,82%, los asalariados 
con contrato indefinido han aumentado el 5,64%, mientras que los asalariados 
con contrato temporal han descendido el 4,50%. Estos cambios han afectado a la 
tasa de temporalidad que se ha reducido desde el 17,93% en el cuarto trimestre 
de 2022, hasta el 16,49% en el cuarto trimestre de 2023.  

 De acuerdo con las estadísticas de Eurostat España cierra 2023 con un déficit 
público del 3,5% del PIB, lo que representa el sexto déficit más elevado de los 
veinte países que en ese momento integran la eurozona, por debajo del déficit de 
las AAPP de Italia (7,2%), Francia (5,5%), Eslovaquia (5,2%), Malta (4,5%) y 
Bélgica (4,2%). 

 La deuda pública, expresada en porcentaje del PIB, ha disminuido en 
España desde el 109,5% en 2022 al 105,1% en 2023. En el conjunto de la UE-27 y 
UEM-20 la deuda pública representa el 80,8% y 87,5% de sus respectivos PIB en 
2023. España está en la cuarta posición de los países de la zona euro con mayor 
ratio de deuda pública, sólo superada por Grecia, Italia y Francia con un 163,9%, 
134,8% y 109,9% respectivamente. 

 Los ingresos tributarios en 2023 alcanzaron un máximo histórico de 271.935 
millones de euros, lo que representa un incremento del 6,4% respecto a 2022. Los 
ingresos por IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA se incrementaron en un 9,9%, 
9,0% y 1,6% respectivamente.  

 Las previsiones para el bienio 2024-2025 se basan en un escenario donde 
la política fiscal será menos expansiva, conforme se vayan reactivando las reglas 
fiscales de la UE, y la política monetaria menos restrictiva, en la medida que se 
logren contener las tensiones inflacionistas. El análisis de las previsiones de la 
economía española para el bienio 2024-2025 nos permite extraer las siguientes 

 En 2023 el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas se 
redujo un 15,97%, desde 63.736 millones de euros en 2022 a 53.556 millones de 
euros. Pero la evolución de los distintos subsectores ha sido muy dispar, mientras 
la Administración Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales 
reducen su déficit en el 25,13%, el 12,34% y el 18,25% respectivamente, la 
Seguridad Social ha incrementado el suyo en el 39,26%. En 2023 el déficit del 
conjunto de Administraciones Públicas españolas ha sido del 3,67% del PIB, este 
déficit es el resultado de sumar el déficit de la Administración Central (-2,11%), 
Comunidades Autónomas (-0,91%) y Seguridad Social (-0,56%) y las 
Corporaciones Locales (-0,09%). 

 En 2023 de los 20 países que forman parte la eurozona sólo Croacia, Estonia, 
Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Países Bajos tienen sus finanzas 
publicas dentro de las ratios del 3% y el 60% que el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento contempla para el déficit público y la deuda pública respectivamente. 
Uno de los grandes problemas que sigue teniendo la economía española es 
sanear sus finanzas públicas, y la vuelta gradual a la disciplina del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC). 

 El elevado nivel de deuda pública de España sigue siendo una de las grandes 
debilidades de nuestra economía, e implica que si las necesidades de financia-
ción del sector público se mantienen elevadas pueden limitar el margen de 
actuación en materia de política fiscal. 

1.- Las proyecciones analizadas estiman que España registrará el mayor 
crecimiento del PIB entre las principales economías de la zona euro, como 
Alemania, Francia e Italia. La media de las proyecciones analizadas, y formuladas 
en el segundo semestre de 2024, prevén un crecimiento promedio de la economía 
española del 2,9% en 2024 y 2,2% en 2025. 

 De acuerdo con el Banco de España la deuda de las AAPP, según el Protocolo 
de Déficit Excesivo (PDE), ascendió en agosto de 2024 a 1.623 miles de millones 
(mm) de euros, con un crecimiento del 3,7% en términos interanuales. La deuda 
per cápita es de 33.260 euros. Si se compara con agosto de 2023, la deuda ha 
crecido 1.034 euros por habitante. 

4.- En el análisis de las proyecciones de las finanzas públicas se prevé un ligero 
recorte del déficit público, desde el 3,7% en 2023 a tasas próximas al 3,1% en 
2024 y 2,8% en 2025. Las previsiones de la ratio deuda pública/PIB muestran una 
caída de la misma, desde el 105,1% en 2023, hasta niveles próximos al 103,4% y 
102,2% para 2024 y 2025 respectivamente. Como han recordado en reiteradas 
ocasiones algunas instituciones España debiera de aprovechar las mayores 
previsiones de crecimiento, especialmente con respecto a la UEM-20, para 
conseguir una consolidación fiscal más sólida. 

 La OCDE hace un llamamiento para que se adopten “acciones fiscales 
decisivas” para garantizar que la deuda pública sea sostenible. 

 En el plano doméstico, algunos de los riesgos para la economía española 
siguen siendo la gobernanza, el modelo de crecimiento basado en la demanda 
interna, especialmente el consumo privado y el gasto público, pero con una 
inversión privada que continúa muy débi, la incertidumbre que está creando el 
régimen regulatorio sobre las decisiones de inversión de algunas grandes 
empresas, las reformas estructurales pendientes, y no aprovechar las fases 
expansivas del ciclo económico para reducir más rápidamente la tasa de paro y 
los niveles de déficit y deuda pública para aproximarnos a los estándares medios 
de la UEM-20 y UE-27. Un riesgo añadido para la economía española es la 
escasez de vivenda que reduce la calidad de vida y que puede afectar negativa-
mente a la inmigración, en un contexto en que la población activa de nacionalidad 
española está disminuyendo. Algunas de las propuestas para solucionar este 
problema son la dotación de suelo urbano para incrementar la oferta de vivienda 
nueva, y garantizar la seguridad jurídica a los propietarios de vivienda para 
aumentar la oferta de viviendas en alquiler.

conclusiones:
 

2.- La media de las proyecciones analizadas es que la tasa de paro se mantendrá 
en niveles próximos al 11,5% en 2024 y 10,9% en 2025. Por lo que España 
seguirá con la tasa de paro más elevada de toda la zona euro. Además, con un 
fuerte desajuste entre la demanda y la oferta de trabajo, esto dificulta que en 
ocasiones se cubran las demandas de empleo por parte de las empresas. 

3.- Las perspectivas sobre su evolución de los precios han mejorado y se espera 
que el crecimiento medio del IPC en España sea del 2,9% en 2024 y del 2,0% en 
2025. 

 En el plano exterior, y a nivel de la UE, el retraso en la ejecución de los fondos 
del programa NGEU (Plan Next Generation EU), y las consecuencias la ralentiza-
ción de la actividad económica en las principales economías de la eurozona, 
especialmente Alemania. Y a nivel mundial, los principales riesgos para el 
cumplimiento de las previsiones proceden del ámbito geopolítico, sobre todo en 
los casos de una escalada del conflicto de Oriente Próximo y la duración e 
intensidad de la guerra de Ucrania. Las tensiones comerciales y geopolíticas 
podrían frenar la inversión y elevar los precios de las importaciones, con el 
consiguiente impacto negativo para el PIB y la inflación.

La tasa de temporalidad se ha reducido 
desde el 17,93% en el cuarto trimestre 
de 2022 hasta el 16,49% en el cuarto 

trimestre de 2023.

De acuerdo con Eurostat España 
reduce el déficit público en 2023 en 0,9 
puntos porcentuales, a pesar de ello la 

economía española presenta el sexto 
déficit más elevado de la UE.

En términos de ejecución presupuesta-
ria el déficit público se redujo en 

España desde 63.736 millones en 2022 
a 53.556 millones en 2023. La 

Administración Central, Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales 

han reducido el déficit, mientras la 
Seguridad Social ha incrementado el 

suyo en el 39,26% en 2023.

Los ingresos tributarios en 2022 
alcanzaron un máximo histórico de 

271.935 millones de euros, representa 
un incremento del 6,4% respecto a 

2022.

Uno de los grandes problemas que 
sigue teniendo la economía española 
es sanear sus finanzas públicas, y la 

vuelta gradual a la disciplina del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

La deuda pública, expresada en 
porcentaje del PIB, se ha reducido en 

2023 en 4,4 puntos. Pero España es la 
cuarta economía de la eurozona con 

mayor ratio de deuda pública, sólo 
superada por Grecia, Italia y Francia.

Las proyecciones analizadas estiman 
que España crecerá a tasas próximas 
al 2,9% y 2,2%, para 2024 y 2025 
respectivamente.
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1.4.- ECONOMÍA BURGALESA

  La tasa de crecimiento del PIB autonómico es positiva en los dos últimos 
trimestres de 2023 (1,8% y 2,5%, respectivamente) y en los dos primeros 
trimestres de 2024 (3% y 3,6%, respectivamente). Hay una evolución dispar de 

1.3.- ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

Se prevé que la tasa de paro se 
mantenga en niveles próximos al 
11,5% y 10,9% en 2024 y 2025 
respectivamente.

Las proyecciones analizadas estiman 
que los precios seguirán subiendo en 
el bienio 2024-2025, aunque a unas 
tasas más bajas del 2,9% en 2024 y 
2,0% en 2025.

Las previsiones muestran una ligera 
mejoría de las finanzas públicas en 
este bienio.

La deuda pública per cápita es de 
33.260 euros en agosto de 2024.

La tasa de crecimiento del PIB crece 
en todos los trimestres analizados.

 El análisis comparativo de largo plazo, en el período delimitado entre los 
cuartos trimestres de 2007 y de 2022, muestra una pérdida de la participación 
relativa en la ocupación de la agricultura, la industria y la construcción en favor del 
sector servicios. En el análisis estático se observa que aproximadamente de cada 
100 ocupados en España en el cuarto trimestre de 2007, 4 lo estaban en la 
agricultura, 16 en la industria, 13 en la construcción y 67 en los servicios. Mientras 
que de cada 100 ocupados en el cuarto trimestre de 2023, 4 lo están en la 
agricultura, 13 en la industria, 7 en la construcción y 76 en los servicios. Estos 
datos demuestran el fuerte incremento del peso relativo del sector servicios que 
se está produciendo en la economía española. 

(20,9%). Durante los ocho primeros meses de 2024 España sigue liderando el 
paro juvenil de la UE. 

 En 2023 el número de asalariados ha aumentado un 3,82%, los asalariados 
con contrato indefinido han aumentado el 5,64%, mientras que los asalariados 
con contrato temporal han descendido el 4,50%. Estos cambios han afectado a la 
tasa de temporalidad que se ha reducido desde el 17,93% en el cuarto trimestre 
de 2022, hasta el 16,49% en el cuarto trimestre de 2023.  

 De acuerdo con las estadísticas de Eurostat España cierra 2023 con un déficit 
público del 3,5% del PIB, lo que representa el sexto déficit más elevado de los 
veinte países que en ese momento integran la eurozona, por debajo del déficit de 
las AAPP de Italia (7,2%), Francia (5,5%), Eslovaquia (5,2%), Malta (4,5%) y 
Bélgica (4,2%). 

 La deuda pública, expresada en porcentaje del PIB, ha disminuido en 
España desde el 109,5% en 2022 al 105,1% en 2023. En el conjunto de la UE-27 y 
UEM-20 la deuda pública representa el 80,8% y 87,5% de sus respectivos PIB en 
2023. España está en la cuarta posición de los países de la zona euro con mayor 
ratio de deuda pública, sólo superada por Grecia, Italia y Francia con un 163,9%, 
134,8% y 109,9% respectivamente. 

 Los ingresos tributarios en 2023 alcanzaron un máximo histórico de 271.935 
millones de euros, lo que representa un incremento del 6,4% respecto a 2022. Los 
ingresos por IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA se incrementaron en un 9,9%, 
9,0% y 1,6% respectivamente.  

 Las previsiones para el bienio 2024-2025 se basan en un escenario donde 
la política fiscal será menos expansiva, conforme se vayan reactivando las reglas 
fiscales de la UE, y la política monetaria menos restrictiva, en la medida que se 
logren contener las tensiones inflacionistas. El análisis de las previsiones de la 
economía española para el bienio 2024-2025 nos permite extraer las siguientes 

 En 2023 el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas se 
redujo un 15,97%, desde 63.736 millones de euros en 2022 a 53.556 millones de 
euros. Pero la evolución de los distintos subsectores ha sido muy dispar, mientras 
la Administración Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales 
reducen su déficit en el 25,13%, el 12,34% y el 18,25% respectivamente, la 
Seguridad Social ha incrementado el suyo en el 39,26%. En 2023 el déficit del 
conjunto de Administraciones Públicas españolas ha sido del 3,67% del PIB, este 
déficit es el resultado de sumar el déficit de la Administración Central (-2,11%), 
Comunidades Autónomas (-0,91%) y Seguridad Social (-0,56%) y las 
Corporaciones Locales (-0,09%). 

 En 2023 de los 20 países que forman parte la eurozona sólo Croacia, Estonia, 
Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Países Bajos tienen sus finanzas 
publicas dentro de las ratios del 3% y el 60% que el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento contempla para el déficit público y la deuda pública respectivamente. 
Uno de los grandes problemas que sigue teniendo la economía española es 
sanear sus finanzas públicas, y la vuelta gradual a la disciplina del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC). 

 El elevado nivel de deuda pública de España sigue siendo una de las grandes 
debilidades de nuestra economía, e implica que si las necesidades de financia-
ción del sector público se mantienen elevadas pueden limitar el margen de 
actuación en materia de política fiscal. 

1.- Las proyecciones analizadas estiman que España registrará el mayor 
crecimiento del PIB entre las principales economías de la zona euro, como 
Alemania, Francia e Italia. La media de las proyecciones analizadas, y formuladas 
en el segundo semestre de 2024, prevén un crecimiento promedio de la economía 
española del 2,9% en 2024 y 2,2% en 2025. 

 De acuerdo con el Banco de España la deuda de las AAPP, según el Protocolo 
de Déficit Excesivo (PDE), ascendió en agosto de 2024 a 1.623 miles de millones 
(mm) de euros, con un crecimiento del 3,7% en términos interanuales. La deuda 
per cápita es de 33.260 euros. Si se compara con agosto de 2023, la deuda ha 
crecido 1.034 euros por habitante. 

4.- En el análisis de las proyecciones de las finanzas públicas se prevé un ligero 
recorte del déficit público, desde el 3,7% en 2023 a tasas próximas al 3,1% en 
2024 y 2,8% en 2025. Las previsiones de la ratio deuda pública/PIB muestran una 
caída de la misma, desde el 105,1% en 2023, hasta niveles próximos al 103,4% y 
102,2% para 2024 y 2025 respectivamente. Como han recordado en reiteradas 
ocasiones algunas instituciones España debiera de aprovechar las mayores 
previsiones de crecimiento, especialmente con respecto a la UEM-20, para 
conseguir una consolidación fiscal más sólida. 

 La OCDE hace un llamamiento para que se adopten “acciones fiscales 
decisivas” para garantizar que la deuda pública sea sostenible. 

 En el plano doméstico, algunos de los riesgos para la economía española 
siguen siendo la gobernanza, el modelo de crecimiento basado en la demanda 
interna, especialmente el consumo privado y el gasto público, pero con una 
inversión privada que continúa muy débi, la incertidumbre que está creando el 
régimen regulatorio sobre las decisiones de inversión de algunas grandes 
empresas, las reformas estructurales pendientes, y no aprovechar las fases 
expansivas del ciclo económico para reducir más rápidamente la tasa de paro y 
los niveles de déficit y deuda pública para aproximarnos a los estándares medios 
de la UEM-20 y UE-27. Un riesgo añadido para la economía española es la 
escasez de vivenda que reduce la calidad de vida y que puede afectar negativa-
mente a la inmigración, en un contexto en que la población activa de nacionalidad 
española está disminuyendo. Algunas de las propuestas para solucionar este 
problema son la dotación de suelo urbano para incrementar la oferta de vivienda 
nueva, y garantizar la seguridad jurídica a los propietarios de vivienda para 
aumentar la oferta de viviendas en alquiler.

conclusiones:
 

2.- La media de las proyecciones analizadas es que la tasa de paro se mantendrá 
en niveles próximos al 11,5% en 2024 y 10,9% en 2025. Por lo que España 
seguirá con la tasa de paro más elevada de toda la zona euro. Además, con un 
fuerte desajuste entre la demanda y la oferta de trabajo, esto dificulta que en 
ocasiones se cubran las demandas de empleo por parte de las empresas. 

3.- Las perspectivas sobre su evolución de los precios han mejorado y se espera 
que el crecimiento medio del IPC en España sea del 2,9% en 2024 y del 2,0% en 
2025. 

 En el plano exterior, y a nivel de la UE, el retraso en la ejecución de los fondos 
del programa NGEU (Plan Next Generation EU), y las consecuencias la ralentiza-
ción de la actividad económica en las principales economías de la eurozona, 
especialmente Alemania. Y a nivel mundial, los principales riesgos para el 
cumplimiento de las previsiones proceden del ámbito geopolítico, sobre todo en 
los casos de una escalada del conflicto de Oriente Próximo y la duración e 
intensidad de la guerra de Ucrania. Las tensiones comerciales y geopolíticas 
podrían frenar la inversión y elevar los precios de las importaciones, con el 
consiguiente impacto negativo para el PIB y la inflación.

La tasa de temporalidad se ha reducido 
desde el 17,93% en el cuarto trimestre 
de 2022 hasta el 16,49% en el cuarto 

trimestre de 2023.

De acuerdo con Eurostat España 
reduce el déficit público en 2023 en 0,9 
puntos porcentuales, a pesar de ello la 

economía española presenta el sexto 
déficit más elevado de la UE.

En términos de ejecución presupuesta-
ria el déficit público se redujo en 

España desde 63.736 millones en 2022 
a 53.556 millones en 2023. La 

Administración Central, Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales 

han reducido el déficit, mientras la 
Seguridad Social ha incrementado el 

suyo en el 39,26% en 2023.

Los ingresos tributarios en 2022 
alcanzaron un máximo histórico de 

271.935 millones de euros, representa 
un incremento del 6,4% respecto a 

2022.

Uno de los grandes problemas que 
sigue teniendo la economía española 
es sanear sus finanzas públicas, y la 

vuelta gradual a la disciplina del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

La deuda pública, expresada en 
porcentaje del PIB, se ha reducido en 

2023 en 4,4 puntos. Pero España es la 
cuarta economía de la eurozona con 

mayor ratio de deuda pública, sólo 
superada por Grecia, Italia y Francia.

Las proyecciones analizadas estiman 
que España crecerá a tasas próximas 
al 2,9% y 2,2%, para 2024 y 2025 
respectivamente.
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 El comportamiento del precio de bebidas alcohólicas y tabaco, alimentos y 
bebidas no alcohólicas y vivienda explica el ascenso del IPC. Los grupos menos 
inflacionistas fueron transporte, enseñanza y comunicaciones. Por su parte, los 
créditos totales del sistema bancario descienden en 2023 (-1.5%) y en el primer 
semestre de 2024. El número de hipotecas constituidas se reduce en 2023          
(-15,4%) y en los dos primeros trimestres de 2024. Por otro lado, los depósitos 
totales del sistema bancario disminuyen en 2023 (-1,9%) y aumentan en el primer 
semestre de 2024.

 En los próximos trimestres las previsiones para la economía castellano-
leonesa apuntan a una fase de desaceleración en el crecimiento económico en 
términos interanuales. El moderado crecimiento interanual del PIB regional puede 
venir dado desde el lado de la demanda por un ligero aumento de la demanda 
interna, resultado del comportamiento del gasto en consumo final que podría 
incrementarse ligeramente y de un suave crecimiento de la formación bruta de 
capital fijo. Desde la perspectiva de los hogares, el consumo debería aumentar 
ligeramente en consonancia con un comportamiento modesto del empleo. Desde 
el punto de vista de la inversión es probable que haya un suave crecimiento de la 
inversión empresarial y de la inversión en construcción, tras el descenso de los 
tipos de interés.

 El VAB de la industria, la construcción, los servicios y el sector agrario crece en 
los dos primeros trimestres de 2024. En el sector de la construcción se aprecia un 
moderado ascenso (2,2% y 1,8%, respectivamente). Los servicios de comercio, 
transporte y hostelería explican el crecimiento del sector servicios (2,9% y 3,1%, 
respectivamente). Todos los indicadores del subsector turístico mejoran desde el 
segundo trimestre de 2021. Los productos manufactureros y energéticos explican 
el crecimiento del sector industrial (2,2% y 5,2%, respectivamente). Por otro lado, 
el VAB en el sector agrario aumenta de forma notable (11,9% y 10,8%, respectiva-
mente).

 Las decisiones del Banco Central Europeo, bajando el tipo de interés oficial en 
la zona del euro, deben traer consigo que el Euribor se sitúe en niveles más bajos. 
Ello puede favorecer el endeudamiento financiero de las familias.

 El ligero dinamismo de la demanda interna quizás venga acompañado de un 
superávit comercial mayor si las exportaciones siguen el ritmo de los últimos 
trimestres, en un contexto de recuperación de la demanda externa de nuestros 
principales socios comerciales, y se modera el ritmo de crecimiento de nuestras 
importaciones.

los indicadores de consumo en 2024. El índice de confianza de los consumidores 
castellano-leoneses sufre un deterioro en el tercer trimestre de 2024 (84,4), que 
contrasta con el repunte en el trimestre anterior. Dicho comportamiento también 
se observa en el indicador de situación actual (76,0%) y de expectativas (92,8). 
Los indicadores de inversión muestran un comportamiento dispar en 2024. La 
formación bruta de capital fijo se incrementa en el segundo trimestre de 2024. Por 
otro lado, el comportamiento de las exportaciones e importaciones propicia un 
mayor superávit comercial.

 Por lo que respecta al mercado de trabajo, la tasa de actividad aumenta en los 
trimestres centrales de 2024 (54,0% y 55,3%, respectivamente). La tasa de paro 
se reduce en el segundo y tercer trimestre de 2024 (9,8% y 9,3%, respectivamen-
te). En los trimestres centrales de 2024 desciende la ocupación en los sectores 
agrario y construcción, incrementándose en la industria y servicios. El número 
total de ocupados crece en el tercer trimestre de 2024, tras disminuir en el anterior. 
Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social aumenta en todos los 
trimestres estudiados.

 En un escenario de moderado crecimiento económico, como parece que va a 
ser el de los próximos trimestres, cabe esperar una mejora tenue en las tasas de 
ocupación, por lo que la tasa de paro seguiría reduciéndose, aunque a un menor 
ritmo. En lo que respecta a la inflación, el mantenimiento de los precios del 
petróleo por encima de los 70 dólares puede provocar que la magnitud del IPC 
general se mantenga, aunque cabe esperar una moderación de la inflación 
subyacente.

 En la mayoría de los casos, los factores causantes de incertidumbre son de 
carácter supranacional, pero impactan y condicionan de forma determinante el 
desempeño de las economías a todos los niveles territoriales, también a la econo-
mía provincial.

 La economía de Burgos, caracterizada por el mayor peso relativo del sector 
industrial, no aprovecha en la misma medida la positiva evolución del sector ter-
ciario. Por otra parte, su economía industrial bastante diversificada, a pesar del 
importante peso del sector auxiliar del automóvil, está teniendo un comportamien-
to ligeramente mejor este último año, que la media nacional, también por orienta-
ción exportadora y la positiva evolución del comercio exterior.

 En este complejo entorno, la economía española está teniendo un desempe-
ño mejor que la media europea, por su especialización en servicios y especial-
mente en el sector turístico, que está siendo menos afectado, y posiblemente 
beneficiado, por la coyuntura de incertidumbre internacional y favorecido por la 
fortaleza del consumo tanto nacional como europeo. De forma que, de las gran-
des economías de la UE, será la economía que más crezca este año y se prevé 
que siga siendo así para el próximo año, aunque con un crecimiento más modera-
do.

 Incertidumbre que se deriva en gran medida de la difícil coyuntura internacio-
nal, dominada por problemas que en vez de solucionarse de forma paulatina se 
agravan y se perpetúan en el tiempo. A los que tenemos que añadir como novedad 
la imprevisibilidad de la nueva administración de EE.UU. que, además, acapara el 
poder en todas las instituciones del país y que posiblemente condicione de forma 
disruptiva la evolución de todos los problemas enumerados anteriormente en una 
dirección imprevisible.

1.4.1. CRISEBU- Caja Rural Indicador Sintético de la Economía Burgalesa y 
conclusiones

  La incertidumbre en nuestra sociedad en los últimos años se hecho per-
manente y es complejo realizar previsiones en la multiplicidad de posibles esce-
narios, pues se presenta un abanico de posibilidades muy amplio y divergentes.

1.4.- ECONOMÍA BURGALESA

 La experiencia de los años en que vamos desarrollando el indicador CRISEBU 
nos permite realizar una reformulación del mismo con el objetivo que se ajuste 
más a la realidad de la economía provincial. El sentido de este indicador es emular 
la evolución del PIB a nivel provincial dado que los datos del INE se publican con 
excesiva demora.

Evolución del CRISEBU para Burgos y Producto Interior
Bruto (PIB) para España y Castilla y León  

Fuente: España y Castilla y León hasta 2022 Contabilidad Regional de España. España 2023 a 2025
proyección datos Contabilidad Nacional Trimestral y previsiones del Banco de España. CRISEBU hasta
2021, elaboración propia con datos de Contabilidad Regional de España. PIB Castilla y León y CRISEBU
2023 a 2025 estimación propia. Datos de 2024 son estimados y de 2025 son previstos.
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Burgos Castilla y León España

Aumenta el número de afiliados a la 
Seguridad Social en todos los 

trimestres analizados.

Hay un buen comportamiento del VAB 
de la industria, la construcción, los 

servicios y el sector agrario en los dos 
primeros trimestres de 2024.

Hay un notable ascenso del IPC 
regional.

Las previsiones apuntan a una fase de 
desaceleración económica, con un 

ligero crecimiento del PIB en términos 
interanuales.
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 El comportamiento del precio de bebidas alcohólicas y tabaco, alimentos y 
bebidas no alcohólicas y vivienda explica el ascenso del IPC. Los grupos menos 
inflacionistas fueron transporte, enseñanza y comunicaciones. Por su parte, los 
créditos totales del sistema bancario descienden en 2023 (-1.5%) y en el primer 
semestre de 2024. El número de hipotecas constituidas se reduce en 2023          
(-15,4%) y en los dos primeros trimestres de 2024. Por otro lado, los depósitos 
totales del sistema bancario disminuyen en 2023 (-1,9%) y aumentan en el primer 
semestre de 2024.

 En los próximos trimestres las previsiones para la economía castellano-
leonesa apuntan a una fase de desaceleración en el crecimiento económico en 
términos interanuales. El moderado crecimiento interanual del PIB regional puede 
venir dado desde el lado de la demanda por un ligero aumento de la demanda 
interna, resultado del comportamiento del gasto en consumo final que podría 
incrementarse ligeramente y de un suave crecimiento de la formación bruta de 
capital fijo. Desde la perspectiva de los hogares, el consumo debería aumentar 
ligeramente en consonancia con un comportamiento modesto del empleo. Desde 
el punto de vista de la inversión es probable que haya un suave crecimiento de la 
inversión empresarial y de la inversión en construcción, tras el descenso de los 
tipos de interés.

 El VAB de la industria, la construcción, los servicios y el sector agrario crece en 
los dos primeros trimestres de 2024. En el sector de la construcción se aprecia un 
moderado ascenso (2,2% y 1,8%, respectivamente). Los servicios de comercio, 
transporte y hostelería explican el crecimiento del sector servicios (2,9% y 3,1%, 
respectivamente). Todos los indicadores del subsector turístico mejoran desde el 
segundo trimestre de 2021. Los productos manufactureros y energéticos explican 
el crecimiento del sector industrial (2,2% y 5,2%, respectivamente). Por otro lado, 
el VAB en el sector agrario aumenta de forma notable (11,9% y 10,8%, respectiva-
mente).

 Las decisiones del Banco Central Europeo, bajando el tipo de interés oficial en 
la zona del euro, deben traer consigo que el Euribor se sitúe en niveles más bajos. 
Ello puede favorecer el endeudamiento financiero de las familias.

 El ligero dinamismo de la demanda interna quizás venga acompañado de un 
superávit comercial mayor si las exportaciones siguen el ritmo de los últimos 
trimestres, en un contexto de recuperación de la demanda externa de nuestros 
principales socios comerciales, y se modera el ritmo de crecimiento de nuestras 
importaciones.

los indicadores de consumo en 2024. El índice de confianza de los consumidores 
castellano-leoneses sufre un deterioro en el tercer trimestre de 2024 (84,4), que 
contrasta con el repunte en el trimestre anterior. Dicho comportamiento también 
se observa en el indicador de situación actual (76,0%) y de expectativas (92,8). 
Los indicadores de inversión muestran un comportamiento dispar en 2024. La 
formación bruta de capital fijo se incrementa en el segundo trimestre de 2024. Por 
otro lado, el comportamiento de las exportaciones e importaciones propicia un 
mayor superávit comercial.

 Por lo que respecta al mercado de trabajo, la tasa de actividad aumenta en los 
trimestres centrales de 2024 (54,0% y 55,3%, respectivamente). La tasa de paro 
se reduce en el segundo y tercer trimestre de 2024 (9,8% y 9,3%, respectivamen-
te). En los trimestres centrales de 2024 desciende la ocupación en los sectores 
agrario y construcción, incrementándose en la industria y servicios. El número 
total de ocupados crece en el tercer trimestre de 2024, tras disminuir en el anterior. 
Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social aumenta en todos los 
trimestres estudiados.

 En un escenario de moderado crecimiento económico, como parece que va a 
ser el de los próximos trimestres, cabe esperar una mejora tenue en las tasas de 
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petróleo por encima de los 70 dólares puede provocar que la magnitud del IPC 
general se mantenga, aunque cabe esperar una moderación de la inflación 
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 En la mayoría de los casos, los factores causantes de incertidumbre son de 
carácter supranacional, pero impactan y condicionan de forma determinante el 
desempeño de las economías a todos los niveles territoriales, también a la econo-
mía provincial.

 La economía de Burgos, caracterizada por el mayor peso relativo del sector 
industrial, no aprovecha en la misma medida la positiva evolución del sector ter-
ciario. Por otra parte, su economía industrial bastante diversificada, a pesar del 
importante peso del sector auxiliar del automóvil, está teniendo un comportamien-
to ligeramente mejor este último año, que la media nacional, también por orienta-
ción exportadora y la positiva evolución del comercio exterior.

 En este complejo entorno, la economía española está teniendo un desempe-
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mente en el sector turístico, que está siendo menos afectado, y posiblemente 
beneficiado, por la coyuntura de incertidumbre internacional y favorecido por la 
fortaleza del consumo tanto nacional como europeo. De forma que, de las gran-
des economías de la UE, será la economía que más crezca este año y se prevé 
que siga siendo así para el próximo año, aunque con un crecimiento más modera-
do.

 Incertidumbre que se deriva en gran medida de la difícil coyuntura internacio-
nal, dominada por problemas que en vez de solucionarse de forma paulatina se 
agravan y se perpetúan en el tiempo. A los que tenemos que añadir como novedad 
la imprevisibilidad de la nueva administración de EE.UU. que, además, acapara el 
poder en todas las instituciones del país y que posiblemente condicione de forma 
disruptiva la evolución de todos los problemas enumerados anteriormente en una 
dirección imprevisible.

1.4.1. CRISEBU- Caja Rural Indicador Sintético de la Economía Burgalesa y 
conclusiones

  La incertidumbre en nuestra sociedad en los últimos años se hecho per-
manente y es complejo realizar previsiones en la multiplicidad de posibles esce-
narios, pues se presenta un abanico de posibilidades muy amplio y divergentes.

1.4.- ECONOMÍA BURGALESA

 La experiencia de los años en que vamos desarrollando el indicador CRISEBU 
nos permite realizar una reformulación del mismo con el objetivo que se ajuste 
más a la realidad de la economía provincial. El sentido de este indicador es emular 
la evolución del PIB a nivel provincial dado que los datos del INE se publican con 
excesiva demora.

Evolución del CRISEBU para Burgos y Producto Interior
Bruto (PIB) para España y Castilla y León  

Fuente: España y Castilla y León hasta 2022 Contabilidad Regional de España. España 2023 a 2025
proyección datos Contabilidad Nacional Trimestral y previsiones del Banco de España. CRISEBU hasta
2021, elaboración propia con datos de Contabilidad Regional de España. PIB Castilla y León y CRISEBU
2023 a 2025 estimación propia. Datos de 2024 son estimados y de 2025 son previstos.
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 Como en boletines anteriores cuando la evolución económica es positiva en el 
panorama nacional la economía de la provincia de Burgos, se suma a esa evolu-
ción positiva, pero a un ritmo menor. Especialmente es así desde la Gran Rece-
sión de 2008. Lo positivo en este último año ha sido el crecimiento en PIB, medido 
por el CRISEBU, y en empleo que el diferencial de crecimiento de Burgos respec-
to de España es menor. Este año los datos de crecimiento de Burgos se ha acer-
cado más a los datos del conjunto de España, aunque son sensiblemente meno-
res. 

Sector agrícola y ganadero

Ÿ El año 2024 supone el tercer año consecutivo en el que el número de coti-
zantes en actividades agrarias en Burgos se incrementa. Este aumento de 

 A continuación, el análisis de las principales cifras asociadas a los distintos 
sectores detalla la radiografía coyuntural de nuestra provincia: 

 La evolución del número de afiliados medios en Burgos hasta octubre de 2024 
ha sido positiva en el último año, con un incremento de 3.185 afiliados, un 2,1% 
interanual. Los sectores de servicios e industria son los que incrementan cotizan-
tes en mayor medida tanto en términos absolutos como relativos. Son datos simi-
lares a la media regional, pero inferiores a la media nacional, que incrementa el 
2,5%. Este año, el crecimiento de afiliados en Burgos no se aleja tanto de la media 
nacional como en años anteriores que crecía menos de la mitad. 

 Si trasladamos el análisis a los trabajadores autónomos, el panorama es deso-
lador en Burgos. Se pierde empleo autónomo en todos los sectores de actividad 
en el último año. El dato es más negativo en la comparativa nacional donde, aun-
que con una cifra muy modesta, la creación de empleo autónomo en el último año 
es positiva, gracias a los sectores de servicios y construcción. 

afiliados es debido al incremento de los trabajadores por cuenta ajena, ya 
que los trabajadores autónomos siguen reduciéndose lenta y constante-
mente año tras año.

Ÿ
Ÿ Tras la desastrosa cosecha de la campaña anterior, en el verano de 2024 se 

ha conseguido una cosecha que ha superado la media de los últimos años. 
En el caso del cereal ha doblado a la cosecha anterior y superado en casi un 
20% la media de los últimos cinco años, aunque un tanto desigual en las 
distintas zonas de la provincia. Para otros cultivos de interés para la provin-
cia la cosecha no ha sido tan propicia, como son los casos del girasol y de la 
uva.

Ÿ El precio de los principales productos agrarios, especialmente el cereal, se 
ha moderado respecto a las campañas anteriores, por lo que el valor de la 
producción no se incrementa en misma medida que la producción. Otros 
productos, como la patata y la uva, por la menor recolección a nivel interna-
cional o local han mejorado sus cotizaciones. Se estima que el valor de la 
cosecha en la provincia va a ser un 32% superior a la del año precedente, 
con un incremento de valor del 6,9% respecto de la media de los últimos 
cinco años.

Ÿ

Ÿ

Ÿ Desciende la superficie de cereal, pero recupera peso relativo, dado que 
disminuye la superficie agraria cultivada por el aumento del barbecho, como 
alternativa a los cultivos de rotación. Estos: oleaginosas, leguminosas, forra-
jeras … pierden superficie y peso porcentual después de varios años de 
incremento significativo de la superficie de cultivo. Es destacable el incre-
mento relativo de la superficie de la remolacha por segundo año consecuti-
vo. La superficie de viñedo sigue extendiéndose paulatinamente. 

Ÿ Los mercados de cereales se han normalizado a pesar de la continuidad de 
la guerra en Ucrania. Las previsiones sobre la evolución de las existencias 
de cereal a nivel mundial son divergentes, aunque coinciden que no van a 
ser significativas. Los mercados financieros de futuros cotizan a largo plazo 
al alza de forma muy moderada. El perfil a largo plazo que reflejan para el 
precio de los cereales es el de un mercado estable en que los incrementos 
son ligeramente superiores al tipo de interés.

Ÿ

Ÿ

Ÿ En el sector ganadero, en general, los precios de sus productos están más 
estables y su reducción es bastante más lenta que los precios de coste, lo 
que está generando unos márgenes de explotación muy superiores a la 
media de los últimos años. El sector ha estado muy castigado por el mercado 
con márgenes muy exiguos durante mucho tiempo. A pesar de la notable 
mejora, el sector no acaba de creérselo pues apenas se notan avances 
significativos en los censos. Además, estos incrementos se producen en 
especies más industrializadas como el porcino y el avícola.

Ÿ
Ÿ Los precios de las producciones agrícola y ganadera presentan una alta 

variabilidad en su conjunto, aunque los más significativos en la provincia de 
Burgos tienden a una normalización con valores superiores previos a la 
crisis sanitaria y al inicio de la guerra de Ucrania. El coste de los factores de 
producción también se está normalizando. Además, la reducción en costes 
se realiza en mayor porcentaje que los precios de venta, lo que mejora el 
margen de explotación para el sector agrario.

Ÿ En el año 2023, los consumos de electricidad y productos petrolíferos en 
Burgos, Castilla y León y España siguen sin recuperar los niveles de 2019, y 
en el caso del consumo de gas natural, en Burgos, este descenso sigue 
siendo más pronunciado (-31,32%). Sólo destacamos en el 2023 un ligero 
incremento anual del 0,74% del consumo de productos petrolíferos en Bur-
gos.

Ÿ
Ÿ En los ocho primeros meses de 2024 el consumo de productos petrolíferos 

en Burgos ha disminuido respecto al mismo periodo de 2023 (-2,91%), y 
sigue siendo inferior (-10,81%) al consumo de los ocho primeros meses de 

Sector industrial y energía

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual
y elaboración propia.
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Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos.
Media anual de octubre de 2024 y porcentaje de variación
interanual, comparativa con Castilla y León y España

Variación interanual de afiliación

En número En porcentaje

Burgos

 En este nuevo periodo se va a utilizar como referencia básica el PIB provincial 
de la Contabilidad Regional que elabora el INE para los años en que está publica-
do, estimando el deflactor del PIB provincial para calcular un índice de volúmenes 
encadenados, que será el que se utilice como CRISEBU para esos años. Se utili-
za la Contabilidad Nacional Trimestral, los datos de productividad, evolución del 
mercado laboral y otra serie de datos en distintos ámbitos territoriales para esti-
mar los últimos años y su previsible evolución el próximo ejercicio. El indicador se 
ha reelaborado desde el año 2008 y se ha utilizado como base el año 2010.

 Una vez actualizados los datos en el modelo que construye el indicador sintéti-
co CRISEBU se estima que para 2024 el crecimiento de la economía de Burgos 
será del 2,6%, por debajo del desempeño esperado para la economía nacional y 
ligeramente inferior al regional. Asimismo, con las debidas cautelas que se des-
prenden del carácter incompleto de la información disponible y del ya mencionado 
entresijo de incertidumbres, el CRISEBU estima que la economía burgalesa cre-
cerá en 2025 el 2%, con una evolución que será mejor en los primeros trimestres 
del año y posiblemente se ralentice en el último trimestre del año.
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Ÿ En el empleo de la industria manufacturera, en Burgos en octubre de 2024, 
se ha observado un incremento del 2,88%respecto al mismo mes del año 
2023 en los afiliados en el régimen general (RG) de la Seguridad Social, 
además se han recuperado los niveles de octubre de 2019 con un incremen-
to del 5,79%. Sin embargo, persiste la caída de los trabajadores autónomos 
tanto en Burgos (-11,11%) como en Castilla y León (-10,83%) y en España   
(-6,29%) en octubre de 2024 en relación con octubre de 2019.

Ÿ La afiliación a la Seguridad Social (Régimen General + Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos) en la industria manufacturera, en Burgos, en 
octubre de 2024, es superior (+ 2,53 respecto al 2023 y 2,47% respecto a 
2019) a la que existe si consideramos el total de los sectores                       
(+ 2,06%respecto al 2023 y 5,03% respecto a 2019). En el total de sectores, 
los datos de Castilla y León (+6,25%) y España (+11,20%) son mejores que 
los que se reflejan en Burgos en relación con octubre de 2019 (+5,03%).

Ÿ Si nos centramos en la disolución de sociedades mercantiles de Burgos, en 
el año 2023, se ha producido una ligera disminución (-1,46%) respecto al 
año 2022, siendo inferior al de España (-5,57%), mientras que en Castilla y 
León se ha observado un incremento (+4,96%). En los ocho primeros meses 
de 2024, en Burgos, la disolución de sociedades fue inferior al mismo perio-
do de 2023 (-21,09%) y del -17,24% si se compara con los primeros meses 
de 2019.

Sector construcción

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ La matriculación de vehículos de carga en 2023, en Burgos, se incrementó 
un 4,71% con respecto al 2022, en Castilla y León el incremento fue del 
20,55% y en España del 25,23%, presentando valores muy negativos en 
relación al año 2019: Burgos (-37,53%), Castilla y León (-18,14%) y España 
(-8,50%). En los 9 primeros meses de 2024, en Burgos, a matriculación de 
vehículos de carga es superior a la de los nueve primeros meses de 2023 
(+13,10%), por encima de lo observado en Castilla y León (-4,36%) y en 
España (+9,91%). Tampoco en 2024 se han recuperado las matriculaciones 
en relación a 2019 (-33,17%).

Ÿ En lo referente a la matriculación de vehículos turismo también se han incre-
mentado un 10,46% en Burgos en 2023 respecto a 2022, al igual que en 
Castilla y León (+4,45%) y en España (+13,75%), presentando valores muy 
negativos en relación al año 2019: Burgos (-38,53%), Castilla y León            
(-29,25%) y España (-24,34%). En los nueve primeros meses de 2024, en 
Burgos, la matriculación de vehículos turismo es un 12,20%superior a los 
nueve primeros meses de 2023, pero un -38,37%respecto al mismo periodo 
de 2019.

2019, descenso superior en este último caso a lo observado en Castilla y 
León (-4,17%) y en España (-1,69%).

Ÿ En relación a la creación de sociedades mercantiles en Burgos, en el año 
2023, se he recuperado con un incremento anual del 12,24%, superior al de 
España (9,07%) y el de Castilla y León (7,53%). Además, en los ocho prime-
ros meses de 2024, en Burgos, se produce un incremento del 17,74% con 
respecto a los del 2023 y de un 17,27% con respecto al mismo periodo de 
2019.

Ÿ El sector de la construcción ha superado de manera clara e incontestable en 
Burgos al parón de la actividad provocado por la pandemia de la covid-19, 
siendo los datos del año 2023 muy distintos y distantes, para bien, con res-
pecto a los datos de 2019. Dos indicadores, altamente significativos, en 
donde puede constatarse de manera nítida tal superación es en las ventas 
de cemento y en la licitación de obra civil, donde, respectivamente, se alcan-
zan los valores más altos de los últimos diez años.

Ÿ El año 2023 se convierte en el mejor año de la última década, si bien todavía 
estamos lejos de una recuperación total del sector, pues los datos aún están 
alejados de los niveles de 2010 en relación con el número de viviendas ini-
ciadas y, sobre todo, de hipotecas formalizadas (véase, Tabla 6.10 y 6.141 

Ÿ El sector servicios es el sector, en su conjunto, que presenta una evolución 
positiva. Pero dada su heterogeneidad, hay importantes diferencias entre 
los distintos subsectores que lo forman. En relación con las variaciones de 
afiliación a la Seguridad Social, solo dos subsectores presentan cifras nega-
tivas: hogares y otros servicios. Tres muestran cifras positivas muy modes-
tas: comercio, transportes y, por la mínima y por primera vez desde 2009, 
actividades financieras. El resto de los servicios muestran incrementos 
significativos, en términos absolutos y/o relativos.

respectivamente). Como único dato negativo del año 2023 cabe señalar la 
nula existencia de viviendas de protección oficial iniciadas.

Ÿ

Ÿ La recuperación del empleo en el sector servicios se realiza a un ritmo 
mucho menor en Burgos que en el conjunto de España, e incluso, ligeramen-
te menor que a nivel regional.

Ÿ Todo el incremento del empleo del sector servicios es en trabajadores por 
cuenta ajena, pues la afiliación de autónomos disminuye en el último año de 
forma significativa en Burgos. Descenso que se concentra principalmente en 
comercio, hostelería y transporte y almacenamiento. En los subsectores con 
datos positivos son relativamente modestos. De nuevo, la evolución negati-
va es más alarmante al comparar con la evolución en el conjunto de España, 
que presenta datos positivos en el conjunto del sector, aunque desiguales en 
los distintos subsectores.

Ÿ Considerando periodos más a medio y largo plazo, se observa que los datos 
del último año confirman la tendencia negativa de la iniciativa individual para 
la generación del propio empleo en Burgos y Castilla y León. Tendencia que 
viene de hace tiempo. Son muy pocos los subsectores que presentan datos 
positivos y con cifras muy modestas. De nuevo, estos datos contrastan con 
la tendencia nacional que presenta un crecimiento significativo en la mayoría 
de los subsectores.

Sector servicios

Ÿ El incremento del empleo en el sector servicios en Burgos se ha concentrado 
mucho en subsectores como educación y sanidad. En el resto de los secto-
res, la evolución no ha sido tan favorable. En cuatro subsectores tan impor-
tantes como comercio, actividades financieras, otros servicios y hogar es 
negativa desde 2013.

Sector financiero

Ÿ El número de viajeros llegados a Burgos, sigue creciendo con respecto a 
períodos anteriores y a un ritmo superior, 4,3% al que lo hacen, tanto para 
Castilla y León 2,9%, como para el conjunto nacional 3,9%. Si comparamos 
esta variable con la misma durante el año 2019, prepandemia, la provincia 
de Burgos recibe un 12% más de viajeros que entonces.

Sector turismo y comercio

Ÿ La variable que sigue manteniéndose, a pesar de que las pernoctaciones 
alcanzan máximos, es la estancia media de los viajeros que llegan, que 
sigue en torno a 1,5 días para estancias hoteleras y de 2 días para el caso del 
turismo rural en el que Burgos mantiene el liderazgo de destino en la Comu-
nidad, liderazgo que sigue alimentando con un 7% más de establecimientos 
y un 30% más de personal empleado en este sector.

Ÿ Coyunturas cambiantes y políticas monetarias que tratan de anticiparse o, al 
menos adaptarse, a estos cambios obligan a las entidades financieras y al 
conjunto del sistema financiero a estar muy atentos, especialmente a los 
riesgos derivados de las fluctuaciones en los tipos de interés. Hasta ahora 

Ÿ Por lo que respecta a las noches que los establecimientos de la provincia 
registraron, el ritmo de crecimiento en conjunto, ha sido más lento que el de 
viajeros, siendo incluso negativo -3,3% para el caso de los residentes nacio-
nales, superado ampliamente por el crecimiento del 7,2% de los extranjeros.
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Ÿ En el empleo de la industria manufacturera, en Burgos en octubre de 2024, 
se ha observado un incremento del 2,88%respecto al mismo mes del año 
2023 en los afiliados en el régimen general (RG) de la Seguridad Social, 
además se han recuperado los niveles de octubre de 2019 con un incremen-
to del 5,79%. Sin embargo, persiste la caída de los trabajadores autónomos 
tanto en Burgos (-11,11%) como en Castilla y León (-10,83%) y en España   
(-6,29%) en octubre de 2024 en relación con octubre de 2019.

Ÿ La afiliación a la Seguridad Social (Régimen General + Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos) en la industria manufacturera, en Burgos, en 
octubre de 2024, es superior (+ 2,53 respecto al 2023 y 2,47% respecto a 
2019) a la que existe si consideramos el total de los sectores                       
(+ 2,06%respecto al 2023 y 5,03% respecto a 2019). En el total de sectores, 
los datos de Castilla y León (+6,25%) y España (+11,20%) son mejores que 
los que se reflejan en Burgos en relación con octubre de 2019 (+5,03%).

Ÿ Si nos centramos en la disolución de sociedades mercantiles de Burgos, en 
el año 2023, se ha producido una ligera disminución (-1,46%) respecto al 
año 2022, siendo inferior al de España (-5,57%), mientras que en Castilla y 
León se ha observado un incremento (+4,96%). En los ocho primeros meses 
de 2024, en Burgos, la disolución de sociedades fue inferior al mismo perio-
do de 2023 (-21,09%) y del -17,24% si se compara con los primeros meses 
de 2019.

Sector construcción

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ La matriculación de vehículos de carga en 2023, en Burgos, se incrementó 
un 4,71% con respecto al 2022, en Castilla y León el incremento fue del 
20,55% y en España del 25,23%, presentando valores muy negativos en 
relación al año 2019: Burgos (-37,53%), Castilla y León (-18,14%) y España 
(-8,50%). En los 9 primeros meses de 2024, en Burgos, a matriculación de 
vehículos de carga es superior a la de los nueve primeros meses de 2023 
(+13,10%), por encima de lo observado en Castilla y León (-4,36%) y en 
España (+9,91%). Tampoco en 2024 se han recuperado las matriculaciones 
en relación a 2019 (-33,17%).

Ÿ En lo referente a la matriculación de vehículos turismo también se han incre-
mentado un 10,46% en Burgos en 2023 respecto a 2022, al igual que en 
Castilla y León (+4,45%) y en España (+13,75%), presentando valores muy 
negativos en relación al año 2019: Burgos (-38,53%), Castilla y León            
(-29,25%) y España (-24,34%). En los nueve primeros meses de 2024, en 
Burgos, la matriculación de vehículos turismo es un 12,20%superior a los 
nueve primeros meses de 2023, pero un -38,37%respecto al mismo periodo 
de 2019.

2019, descenso superior en este último caso a lo observado en Castilla y 
León (-4,17%) y en España (-1,69%).

Ÿ En relación a la creación de sociedades mercantiles en Burgos, en el año 
2023, se he recuperado con un incremento anual del 12,24%, superior al de 
España (9,07%) y el de Castilla y León (7,53%). Además, en los ocho prime-
ros meses de 2024, en Burgos, se produce un incremento del 17,74% con 
respecto a los del 2023 y de un 17,27% con respecto al mismo periodo de 
2019.

Ÿ El sector de la construcción ha superado de manera clara e incontestable en 
Burgos al parón de la actividad provocado por la pandemia de la covid-19, 
siendo los datos del año 2023 muy distintos y distantes, para bien, con res-
pecto a los datos de 2019. Dos indicadores, altamente significativos, en 
donde puede constatarse de manera nítida tal superación es en las ventas 
de cemento y en la licitación de obra civil, donde, respectivamente, se alcan-
zan los valores más altos de los últimos diez años.

Ÿ El año 2023 se convierte en el mejor año de la última década, si bien todavía 
estamos lejos de una recuperación total del sector, pues los datos aún están 
alejados de los niveles de 2010 en relación con el número de viviendas ini-
ciadas y, sobre todo, de hipotecas formalizadas (véase, Tabla 6.10 y 6.141 

Ÿ El sector servicios es el sector, en su conjunto, que presenta una evolución 
positiva. Pero dada su heterogeneidad, hay importantes diferencias entre 
los distintos subsectores que lo forman. En relación con las variaciones de 
afiliación a la Seguridad Social, solo dos subsectores presentan cifras nega-
tivas: hogares y otros servicios. Tres muestran cifras positivas muy modes-
tas: comercio, transportes y, por la mínima y por primera vez desde 2009, 
actividades financieras. El resto de los servicios muestran incrementos 
significativos, en términos absolutos y/o relativos.

respectivamente). Como único dato negativo del año 2023 cabe señalar la 
nula existencia de viviendas de protección oficial iniciadas.

Ÿ

Ÿ La recuperación del empleo en el sector servicios se realiza a un ritmo 
mucho menor en Burgos que en el conjunto de España, e incluso, ligeramen-
te menor que a nivel regional.

Ÿ Todo el incremento del empleo del sector servicios es en trabajadores por 
cuenta ajena, pues la afiliación de autónomos disminuye en el último año de 
forma significativa en Burgos. Descenso que se concentra principalmente en 
comercio, hostelería y transporte y almacenamiento. En los subsectores con 
datos positivos son relativamente modestos. De nuevo, la evolución negati-
va es más alarmante al comparar con la evolución en el conjunto de España, 
que presenta datos positivos en el conjunto del sector, aunque desiguales en 
los distintos subsectores.

Ÿ Considerando periodos más a medio y largo plazo, se observa que los datos 
del último año confirman la tendencia negativa de la iniciativa individual para 
la generación del propio empleo en Burgos y Castilla y León. Tendencia que 
viene de hace tiempo. Son muy pocos los subsectores que presentan datos 
positivos y con cifras muy modestas. De nuevo, estos datos contrastan con 
la tendencia nacional que presenta un crecimiento significativo en la mayoría 
de los subsectores.

Sector servicios

Ÿ El incremento del empleo en el sector servicios en Burgos se ha concentrado 
mucho en subsectores como educación y sanidad. En el resto de los secto-
res, la evolución no ha sido tan favorable. En cuatro subsectores tan impor-
tantes como comercio, actividades financieras, otros servicios y hogar es 
negativa desde 2013.

Sector financiero

Ÿ El número de viajeros llegados a Burgos, sigue creciendo con respecto a 
períodos anteriores y a un ritmo superior, 4,3% al que lo hacen, tanto para 
Castilla y León 2,9%, como para el conjunto nacional 3,9%. Si comparamos 
esta variable con la misma durante el año 2019, prepandemia, la provincia 
de Burgos recibe un 12% más de viajeros que entonces.

Sector turismo y comercio

Ÿ La variable que sigue manteniéndose, a pesar de que las pernoctaciones 
alcanzan máximos, es la estancia media de los viajeros que llegan, que 
sigue en torno a 1,5 días para estancias hoteleras y de 2 días para el caso del 
turismo rural en el que Burgos mantiene el liderazgo de destino en la Comu-
nidad, liderazgo que sigue alimentando con un 7% más de establecimientos 
y un 30% más de personal empleado en este sector.

Ÿ Coyunturas cambiantes y políticas monetarias que tratan de anticiparse o, al 
menos adaptarse, a estos cambios obligan a las entidades financieras y al 
conjunto del sistema financiero a estar muy atentos, especialmente a los 
riesgos derivados de las fluctuaciones en los tipos de interés. Hasta ahora 

Ÿ Por lo que respecta a las noches que los establecimientos de la provincia 
registraron, el ritmo de crecimiento en conjunto, ha sido más lento que el de 
viajeros, siendo incluso negativo -3,3% para el caso de los residentes nacio-
nales, superado ampliamente por el crecimiento del 7,2% de los extranjeros.
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Sector exterior

Ÿ
Ÿ En 2024, los principales sectores exportadores aceleran su ritmo de creci-

miento respecto al año anterior el 47% del total de exportaciones y el 53,2% 
de las importaciones del año 2023 correspondieron a semimanufacturas. 
Este grupo mantiene una evolución exportadora positiva, reforzando su 
crecimiento en 2024 al pasar del 10,9% al 22,9%.

Ÿ Tras acabar el año 2023 con una tasa de inflación del 3%, en los primeros 
meses de 2024 la inflación repunta en Burgos hasta situarse en abril en el 
4%. En los meses siguientes, la tasa de crecimiento del IPC se ha ido mode-
rando paulatinamente, hasta registrar un 1,3% en septiembre, su nivel más 
bajo desde marzo de 2021. Si bien la cifra es inferior a la media nacional, 
supera de forma continuada a la regional.

Ÿ Los convenios colectivos registrados hasta septiembre de 2024 recogen una 
subida media de los salarios pactados del 2,55%, claramente inferior a la 
lograda a nivel regional y nacional (2,82% y 3,04%, respectivamente) y aún 
sin alcanzar la recomendación del 3% recogida en el 5º Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2023 – 2025. Los convenios de 
empresa registran mayores aumentos salariales, ya que firman incrementos 
del 3,13%, si bien estos apenas están cubriendo al 6% de los trabajadores.

Ÿ La tendencia positiva de las exportaciones se mantiene en los ocho primeros 
meses de 2024 logrando un avance de las mismas del 7,6% respecto al 
mismo periodo del año anterior. Asimismo, las importaciones muestran una 
recuperación interanual del 8,5%. El saldo de la balanza comercial aumenta 
un 4,7%.

las entidades están contando con la ventaja de disponer de mucha liquidez 
en depósitos a los que apenas se han trasladado las subidas de los tipos de 
interés y, por tanto, cuentan con un aceptable margen de intermediación.

Ÿ

 Las principales fuentes de información han sido: el Sistema de Información de 
la Universidad de Burgos (SIUBU), Servicio de Gestión Académica de la UBU, 
Unidad Técnica de Calidad de la UBU y el Sistema Integrado de Información Uni-
versitaria (SIIU).

 En relación con el estudiantado egresado, además de su evolución se estu-
dian: los porcentajes de egresados que están trabajando al año de terminar los 
estudios, los porcentajes de egresados que están trabajando al tercer año de 
terminar los estudios, la tasa de afiliación, los afiliados a la Seguridad Social en 
régimen de autónomos, el grupo y la Base Media de Cotización anual de los afilia-
dos a la Seguridad Social por cuenta ajena.

  El objetivo principal de este monográfico es analizar el origen y destino 
de los estudiantes de Grado y Máster de la UBU en el periodo (2016-2024), con 
las siguientes alternativas: provincia de Burgos, resto de las provincias de Castilla 
y León, resto de España o el extranjero. Para facilitar el estudio relacionado con la 
procedencia y el destino, se han agrupado las titulaciones por ámbito de estudio: 
Ciencias, Construcción, Derecho, Economía, Educación, Humanidades, Informá-
tica, Ingenierías, Salud.

 El proceso de ingreso en la Universidad comienza para la mayoría del estu-
diantado con las pruebas de la EBAU. Los resultados, junto con los del bachillera-
to, influyen, sin duda, en su futuro, y también, en el de nuestra Universidad. Se 
analizan los datos correspondientes a los resultados de las pruebas de la EBAU 
en el distrito universitario de Burgos; cuáles son las principales titulaciones que 
elige el estudiantado que decide trasladarse a otros distritos, así como la proce-
dencia de los alumnos de nuevo ingreso.

1.5.- MONOGRÁFICO: ESTUDIO DE LOS TITULADOS
UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
(UBU). Origen y Destino

 Estabilización en la tasa de ocupación al tercer año de los egresados de 8. 
Grado en el periodo 2014-2022 entorno al 72,2% (salvo el año 2020 (57,1%), 
como consecuencia de la pandemia producida por la COVID-19). Siendo los ámbi-
tos de Informática (88,8%), Construcción (83,8%) y Salud (82,0%) los que presen-
tan una mayor tasa, y Derecho (57,3%) y Humanidades (59,9%) los que menos. 
En los estudios de Máster esta misma tasa de ocupación es superior a la del Gra-
do, pasando del 78,9% en 2014 al 88,4% en 2022 -salvo el año 2020 (60,3%)-. Se 
han alcanzado casi la totalidad de niveles de ocupación en los ámbitos de estu-
dios de Informática e Ingeniería y el que menos Humanidades (62,0%).

  En relación con las tasas de afiliación al año de egresados los estudian-9.
tes de Grado de la UBU presentan unas mayores tasas (55,9%) que los de Castilla 
y León (53,3%) y el total nacional (51,2%), destacando los titulados en Informática 
(87,6%), Salud (76,3%) y Economía (74,2%). Si se consideran a los cuatro años 

 6. El número de egresados en Grados se ha estabilizado en los últimos años 
(2016-2023) en un promedio de 1.190 egresados/año, siendo en los egresados 
de Educación los que suponen un mayor porcentaje (26,8%). En Másteres se ha 
pasado de 287 a 427 egresados para el mismo periodo lo que supone un incre-
mento de 48,8%, siendo también los egresados en el ámbito de estudio de Educa-
ción los que tienen un mayor peso (44,9%).

 Incremento en la tasa de ocupación al primer año de los egresados de 7. 
Grado en el periodo 2014-2022, pasando en la UBU del 46,9% al 60,8%, siendo 
Informática el ámbito de estudio que presenta una mayor tasa de ocupación en el 
último año observado (84,6%) y los que menos Ciencias (33,3%) y Derecho 
(40,5%). En los estudios de Máster esta misma tasa de ocupación es superior a la 
del Grado, pasando del 60,6% en 2014 al 74,2% en 2022, alcanzando niveles de 
casi la totalidad de ocupación en los ámbitos de estudios de Construcción, Inge-
niería y Salud; y en los que menos Ciencias (53,8%) y Humanidades (55,0%).

 Para el alumnado que terminó los estudios en la UBU en el curso académico 
2022/23 se analiza su lugar de trabajo (al año de finalizar los estudios). Para los 
que finalizaron los estudios el curso 2020/21, su lugar de empleo a los tres años 
de finalizar sus estudios.

 El estudio  realizado  permite  extraer  las  siguientes conclusiones:

  El 49,7% del estudiantado que supera la EBAU solicita el traslado a otros 2.
distritos universitarios en el periodo 2016-2023. Las principales titulaciones en 
la que se matricula son: Medicina (con una media anual de 49,7 estudiantes en los 
últimos 7 años), Enfermería (48), Psicología (43,4), Administración y Dirección de 
Empresas (29,8), Fisioterapia (26,2) y Derecho (26,5).

  Crecimiento en los últimos años del estudiantado de nuevo ingreso en 3.
Grado pasando de 1.740 en el año 2016 a 2.455 en el año 2024 (+41,1%). En 
Másteres se ha pasado de 342 a 504 estudiantes para el mismo periodo lo que 
supone un incremento de 47,4%.

 4. En el periodo 2016-2024 el 50,3% del estudiantado de nuevo ingreso en 
las titulaciones de Grado no pertenecía al distrito de Burgos; y el 44,8% en los 
estudios de Máster. Observándose un incremento en ambos casos ya que en 
2016 era del 42,1% en Grado y en el 2024 ha sido del 57,4%. En las titulaciones de 
Máster para el mismo periodo ha pasado del 31,6% al 54,0%.

 El 49,7% del estudiantado de nuevo ingreso en las titulaciones de Grado 5. 
procede de Burgos, el 8,7% del resto de provincias de Castilla y León, el 39,7% 
del resto de España y el 1,9% son estudiantes extranjeros. Mientras que en Más-
teres son el 55,2%, el 12,1%, el 28,9% y 3,8% respectivamente. Los estudiantes 
de fuera de Burgos se incrementan en los ámbitos de Humanidades e Informática 
por impartirse en la modalidad online.

  Mejora en los resultados de la convocatoria ordinaria en la prueba de la 1.
EBAU, pasando del 92,9% del estudiantado que la supera en el curso 2009/10 al 
98,3% en el curso 2022/23.
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Sector exterior

Ÿ
Ÿ En 2024, los principales sectores exportadores aceleran su ritmo de creci-

miento respecto al año anterior el 47% del total de exportaciones y el 53,2% 
de las importaciones del año 2023 correspondieron a semimanufacturas. 
Este grupo mantiene una evolución exportadora positiva, reforzando su 
crecimiento en 2024 al pasar del 10,9% al 22,9%.

Ÿ Tras acabar el año 2023 con una tasa de inflación del 3%, en los primeros 
meses de 2024 la inflación repunta en Burgos hasta situarse en abril en el 
4%. En los meses siguientes, la tasa de crecimiento del IPC se ha ido mode-
rando paulatinamente, hasta registrar un 1,3% en septiembre, su nivel más 
bajo desde marzo de 2021. Si bien la cifra es inferior a la media nacional, 
supera de forma continuada a la regional.

Ÿ Los convenios colectivos registrados hasta septiembre de 2024 recogen una 
subida media de los salarios pactados del 2,55%, claramente inferior a la 
lograda a nivel regional y nacional (2,82% y 3,04%, respectivamente) y aún 
sin alcanzar la recomendación del 3% recogida en el 5º Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2023 – 2025. Los convenios de 
empresa registran mayores aumentos salariales, ya que firman incrementos 
del 3,13%, si bien estos apenas están cubriendo al 6% de los trabajadores.

Ÿ La tendencia positiva de las exportaciones se mantiene en los ocho primeros 
meses de 2024 logrando un avance de las mismas del 7,6% respecto al 
mismo periodo del año anterior. Asimismo, las importaciones muestran una 
recuperación interanual del 8,5%. El saldo de la balanza comercial aumenta 
un 4,7%.

las entidades están contando con la ventaja de disponer de mucha liquidez 
en depósitos a los que apenas se han trasladado las subidas de los tipos de 
interés y, por tanto, cuentan con un aceptable margen de intermediación.

Ÿ

 Las principales fuentes de información han sido: el Sistema de Información de 
la Universidad de Burgos (SIUBU), Servicio de Gestión Académica de la UBU, 
Unidad Técnica de Calidad de la UBU y el Sistema Integrado de Información Uni-
versitaria (SIIU).

 En relación con el estudiantado egresado, además de su evolución se estu-
dian: los porcentajes de egresados que están trabajando al año de terminar los 
estudios, los porcentajes de egresados que están trabajando al tercer año de 
terminar los estudios, la tasa de afiliación, los afiliados a la Seguridad Social en 
régimen de autónomos, el grupo y la Base Media de Cotización anual de los afilia-
dos a la Seguridad Social por cuenta ajena.

  El objetivo principal de este monográfico es analizar el origen y destino 
de los estudiantes de Grado y Máster de la UBU en el periodo (2016-2024), con 
las siguientes alternativas: provincia de Burgos, resto de las provincias de Castilla 
y León, resto de España o el extranjero. Para facilitar el estudio relacionado con la 
procedencia y el destino, se han agrupado las titulaciones por ámbito de estudio: 
Ciencias, Construcción, Derecho, Economía, Educación, Humanidades, Informá-
tica, Ingenierías, Salud.

 El proceso de ingreso en la Universidad comienza para la mayoría del estu-
diantado con las pruebas de la EBAU. Los resultados, junto con los del bachillera-
to, influyen, sin duda, en su futuro, y también, en el de nuestra Universidad. Se 
analizan los datos correspondientes a los resultados de las pruebas de la EBAU 
en el distrito universitario de Burgos; cuáles son las principales titulaciones que 
elige el estudiantado que decide trasladarse a otros distritos, así como la proce-
dencia de los alumnos de nuevo ingreso.

1.5.- MONOGRÁFICO: ESTUDIO DE LOS TITULADOS
UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
(UBU). Origen y Destino

 Estabilización en la tasa de ocupación al tercer año de los egresados de 8. 
Grado en el periodo 2014-2022 entorno al 72,2% (salvo el año 2020 (57,1%), 
como consecuencia de la pandemia producida por la COVID-19). Siendo los ámbi-
tos de Informática (88,8%), Construcción (83,8%) y Salud (82,0%) los que presen-
tan una mayor tasa, y Derecho (57,3%) y Humanidades (59,9%) los que menos. 
En los estudios de Máster esta misma tasa de ocupación es superior a la del Gra-
do, pasando del 78,9% en 2014 al 88,4% en 2022 -salvo el año 2020 (60,3%)-. Se 
han alcanzado casi la totalidad de niveles de ocupación en los ámbitos de estu-
dios de Informática e Ingeniería y el que menos Humanidades (62,0%).

  En relación con las tasas de afiliación al año de egresados los estudian-9.
tes de Grado de la UBU presentan unas mayores tasas (55,9%) que los de Castilla 
y León (53,3%) y el total nacional (51,2%), destacando los titulados en Informática 
(87,6%), Salud (76,3%) y Economía (74,2%). Si se consideran a los cuatro años 

 6. El número de egresados en Grados se ha estabilizado en los últimos años 
(2016-2023) en un promedio de 1.190 egresados/año, siendo en los egresados 
de Educación los que suponen un mayor porcentaje (26,8%). En Másteres se ha 
pasado de 287 a 427 egresados para el mismo periodo lo que supone un incre-
mento de 48,8%, siendo también los egresados en el ámbito de estudio de Educa-
ción los que tienen un mayor peso (44,9%).

 Incremento en la tasa de ocupación al primer año de los egresados de 7. 
Grado en el periodo 2014-2022, pasando en la UBU del 46,9% al 60,8%, siendo 
Informática el ámbito de estudio que presenta una mayor tasa de ocupación en el 
último año observado (84,6%) y los que menos Ciencias (33,3%) y Derecho 
(40,5%). En los estudios de Máster esta misma tasa de ocupación es superior a la 
del Grado, pasando del 60,6% en 2014 al 74,2% en 2022, alcanzando niveles de 
casi la totalidad de ocupación en los ámbitos de estudios de Construcción, Inge-
niería y Salud; y en los que menos Ciencias (53,8%) y Humanidades (55,0%).

 Para el alumnado que terminó los estudios en la UBU en el curso académico 
2022/23 se analiza su lugar de trabajo (al año de finalizar los estudios). Para los 
que finalizaron los estudios el curso 2020/21, su lugar de empleo a los tres años 
de finalizar sus estudios.

 El estudio  realizado  permite  extraer  las  siguientes conclusiones:

  El 49,7% del estudiantado que supera la EBAU solicita el traslado a otros 2.
distritos universitarios en el periodo 2016-2023. Las principales titulaciones en 
la que se matricula son: Medicina (con una media anual de 49,7 estudiantes en los 
últimos 7 años), Enfermería (48), Psicología (43,4), Administración y Dirección de 
Empresas (29,8), Fisioterapia (26,2) y Derecho (26,5).

  Crecimiento en los últimos años del estudiantado de nuevo ingreso en 3.
Grado pasando de 1.740 en el año 2016 a 2.455 en el año 2024 (+41,1%). En 
Másteres se ha pasado de 342 a 504 estudiantes para el mismo periodo lo que 
supone un incremento de 47,4%.

 4. En el periodo 2016-2024 el 50,3% del estudiantado de nuevo ingreso en 
las titulaciones de Grado no pertenecía al distrito de Burgos; y el 44,8% en los 
estudios de Máster. Observándose un incremento en ambos casos ya que en 
2016 era del 42,1% en Grado y en el 2024 ha sido del 57,4%. En las titulaciones de 
Máster para el mismo periodo ha pasado del 31,6% al 54,0%.

 El 49,7% del estudiantado de nuevo ingreso en las titulaciones de Grado 5. 
procede de Burgos, el 8,7% del resto de provincias de Castilla y León, el 39,7% 
del resto de España y el 1,9% son estudiantes extranjeros. Mientras que en Más-
teres son el 55,2%, el 12,1%, el 28,9% y 3,8% respectivamente. Los estudiantes 
de fuera de Burgos se incrementan en los ámbitos de Humanidades e Informática 
por impartirse en la modalidad online.

  Mejora en los resultados de la convocatoria ordinaria en la prueba de la 1.
EBAU, pasando del 92,9% del estudiantado que la supera en el curso 2009/10 al 
98,3% en el curso 2022/23.
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  Las tasas de afiliación a los cuatro años de egreso en el curso 2017/18, 12.
en los estudios de Máster, son mayores en Burgos (81,7%) que en Castilla y León 
(56,2%) y que en España (65,8%). Por el contrario, si atendemos al grupo de 
cotización de universitarios Burgos presenta la menor tasa (67,2%) para el 
conjunto de las titulaciones a los cuatro años, frente al 74,4% de Castilla y León y 
al 77,1% de España. Situación similar a la que se observa si consideramos las 
Bases de Cotización Media que en Burgos es de 31.840€ frente a los 32.832€ de 
España y 33.576,5€ de Castilla y León.

 El destino de la ocupación de los egresados de Grados en el curso 14. 
2020/21 al tercer año de graduación ha sido: Burgos para el 33,9% (principal-
mente para los egresados de Construcción 100%), resto de provincias de Castilla 
y León para el 10,7% (Salud 36,9%), resto de España para el 51,2% (Informática 
88,9%), y el extranjero para el 4,1% (Humanidades 13,4%). Para los egresados 
de Másteres el destino principal de ocupación sigue estando en Burgos para el 
45,9%, en el resto de provincias de Castilla y León para el 15,6%, resto de España 
para el 30,6% y en el extranjero para el 7,8%.

  El destino de la ocupación de los egresados de Grados en el curso 13.
2022/23 al primer año de graduación ha sido: Burgos para el 53,3% (principal-
mente para los egresados de Ciencias, 83,3% Informática, 74,2%, y los que 
menos Humanidades el 23,9%), resto de provincias de Castilla y León para el 
4,3%, resto de España para el 39,2% (Humanidades, 59,4% y Salud, 48,5%), y el 
extranjero para el 3,3% (Informática el 16,4%). Para los egresados de Másteres 
el destino principal de ocupación sigue estando en Burgos para el 51,6%, en el 
resto de provincias de Castilla y León para el 5,9%, resto de España para el 37,2% 
y en el extranjero para el 5,3%.

de graduación los resultados en los tres ámbitos territoriales, las tasas de afilia-
ción son superiores al 75,0%.

 Si atendemos al grupo de cotización de universitarios los estudiantes 10. 
de Grado, en Burgos se queda en el 40,8% para el conjunto de las titulaciones al 
primer año, y es del 53,2% a los cuatro años de su graduación. Los resultados 
globales son inferiores a los observados en Castilla y León (55,3% - 67,5%) y 
España (44,1% - 61,9%) respectivamente. Los ámbitos de estudios que presen-
tan en la UBU unas tasas más elevadas son los vinculados con la Salud (superio-
res al 80,0%), mientras que los egresados en el ámbito de la Economía no llegan 
al 20,0% y los de Humanidades se sitúan en el 38,5%.

  En relación con las Bases de Cotización Media los graduados en el con-11.
junto de las titulaciones al año de egreso son inferiores en Burgos (20.480,97€) a 
los de Castilla y León (24.353,74€) y España (22.134,13€). Situación que se repite 
a los cuatro años de egreso. Destacan de manera significativas las BMC de los 
egresados en Informática, superiores al resto de egresados en otras titulaciones.

Creación de sociedades mercantiles
(Variación interanual en %)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.
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-7,3

13,2

25,0

-6,7

40,0

10,6

17,0

27,3

22,5

4,0

-5,9

8,2

19,3

2016 2017 2018 2019 2020 2021

20242022 2023

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepEne

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Disolución de sociedades mercantiles
(Variación interanual en %)
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Castilla y León

España

Matriculación de Vehículos (Turismos)
(Variación interanual en %)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección General
de Tráfico y elaboración propia.
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Matriculación de Vehículos de carga
(Variación interanual en %)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección General
de Tráfico y elaboración propia.
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Fuente: Centro de investigaciones sociológicas, Dirección General de Presupuestos y Estadística
de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.
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  Las tasas de afiliación a los cuatro años de egreso en el curso 2017/18, 12.
en los estudios de Máster, son mayores en Burgos (81,7%) que en Castilla y León 
(56,2%) y que en España (65,8%). Por el contrario, si atendemos al grupo de 
cotización de universitarios Burgos presenta la menor tasa (67,2%) para el 
conjunto de las titulaciones a los cuatro años, frente al 74,4% de Castilla y León y 
al 77,1% de España. Situación similar a la que se observa si consideramos las 
Bases de Cotización Media que en Burgos es de 31.840€ frente a los 32.832€ de 
España y 33.576,5€ de Castilla y León.

 El destino de la ocupación de los egresados de Grados en el curso 14. 
2020/21 al tercer año de graduación ha sido: Burgos para el 33,9% (principal-
mente para los egresados de Construcción 100%), resto de provincias de Castilla 
y León para el 10,7% (Salud 36,9%), resto de España para el 51,2% (Informática 
88,9%), y el extranjero para el 4,1% (Humanidades 13,4%). Para los egresados 
de Másteres el destino principal de ocupación sigue estando en Burgos para el 
45,9%, en el resto de provincias de Castilla y León para el 15,6%, resto de España 
para el 30,6% y en el extranjero para el 7,8%.

  El destino de la ocupación de los egresados de Grados en el curso 13.
2022/23 al primer año de graduación ha sido: Burgos para el 53,3% (principal-
mente para los egresados de Ciencias, 83,3% Informática, 74,2%, y los que 
menos Humanidades el 23,9%), resto de provincias de Castilla y León para el 
4,3%, resto de España para el 39,2% (Humanidades, 59,4% y Salud, 48,5%), y el 
extranjero para el 3,3% (Informática el 16,4%). Para los egresados de Másteres 
el destino principal de ocupación sigue estando en Burgos para el 51,6%, en el 
resto de provincias de Castilla y León para el 5,9%, resto de España para el 37,2% 
y en el extranjero para el 5,3%.

de graduación los resultados en los tres ámbitos territoriales, las tasas de afilia-
ción son superiores al 75,0%.

 Si atendemos al grupo de cotización de universitarios los estudiantes 10. 
de Grado, en Burgos se queda en el 40,8% para el conjunto de las titulaciones al 
primer año, y es del 53,2% a los cuatro años de su graduación. Los resultados 
globales son inferiores a los observados en Castilla y León (55,3% - 67,5%) y 
España (44,1% - 61,9%) respectivamente. Los ámbitos de estudios que presen-
tan en la UBU unas tasas más elevadas son los vinculados con la Salud (superio-
res al 80,0%), mientras que los egresados en el ámbito de la Economía no llegan 
al 20,0% y los de Humanidades se sitúan en el 38,5%.

  En relación con las Bases de Cotización Media los graduados en el con-11.
junto de las titulaciones al año de egreso son inferiores en Burgos (20.480,97€) a 
los de Castilla y León (24.353,74€) y España (22.134,13€). Situación que se repite 
a los cuatro años de egreso. Destacan de manera significativas las BMC de los 
egresados en Informática, superiores al resto de egresados en otras titulaciones.

Creación de sociedades mercantiles
(Variación interanual en %)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.
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Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Disolución de sociedades mercantiles
(Variación interanual en %)
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Matriculación de Vehículos (Turismos)
(Variación interanual en %)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección General
de Tráfico y elaboración propia.
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1,9

5,9

-8,4

-8,3

-3,5

-30,2

-21,3

-31,7

-12,3

-5,7

1,5

-9,2

-8,5

-4,1

10,5

4,5

13,8

9,6

3,9

7,5

6,8

0,9

10,3

-5,7

-8,1

-4,6

-6,0

13,6

25,8

-4,1

-4,9

5,8

7,5

2,1

3,4

25,3

16,4

6,3

19,2

7,6

-2,4

14,4

22,2

16,7

2024

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepEne

Burgos

Castilla y León

España

Matriculación de Vehículos de carga
(Variación interanual en %)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección General
de Tráfico y elaboración propia.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

13,5

11,2

6,4

12,6

0,6

8,2

6,4

14,1

14,8

0,2

-1,7

-4,6

-24,3

-20,3

-23,5

-1,1

16,9

9,5

-22,0

-27,2

-12,8

4,7

20,5

25,2

7,8

11,6

15,0

13,2

1,8

13,8

21,7

-5,5

0,4

40,8

19,2

38,0

17,1

-12,9

13,8

35,7

-13,0

0,6

37,5

-18,2

7,7

-27,3

-15,8

-7,8

-23,8

9,6

11,9

Indicador de confianza del consumidor

Fuente: Centro de investigaciones sociológicas, Dirección General de Presupuestos y Estadística
de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Castilla y León

Indicador de situación actual

Indicador de expectativas

España

Indicador de situación actual

Indicador de expectativas

79,5

71,0

88,0

79,9

72,0

87,8

87,6

80,1

95,1

85,6

79,7

91,4

84,4

76,0

92,8

87,1

83,2

91,0

95,4

75,1

110,5

84,1

70,2

97,8

104,8

92,2

117,4

119,4

91,8

113,9

I TR II TR III TR2012

55,6

32,1

79,0

49,8

31,5

68,1

2013

74,7

51,8

97,6

61,5

44,7

78,2

2014 2015

96,9

84,6

109,1

94,9

87,3

102,5

98,6

87,1

110,1

102,8

95,6

110,0

93,7

84,4

102,9

98,3

91,4

105,2

87,1

80,2

94,1

89,3

83,0

95,7

59,3

39,9

78,7

59,8

40,1

79,8

89,3

70,8

107,8

83,6

63,6

103,7

62,8

50,8

74,9

66,6

57,8

75,5

79,1

68,9

81,5

78,4

68,8

88,1

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

Tasa de Paro (%)

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE y elaboración propia.

20,41

21,75

26,09

8,24

10,26

12,29

11,13

12,07

15,53

9,63

11,62

14,92

8,56

9,93

13,04

7,72

9,68

12,19

6,65

9,81

11,27

6,47

9,34

11,21

2013

Burgos

Castilla y León

España

II TR III TR

2024

2020 2021 2022 2023

17,31

19,80

24,79

2012 I TR

18,23

20,77

24,44

17,89

18,26

22,06

11,73

15,82

19,63

10,55

14,08

17,22

10,39

12,11

15,26

9,96

11,64

14,11

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Evolución de los depósitos bancarios en Burgos, Castilla y León
y España. (Variaciones interanuales)

Burgos

Castilla y León

España

2024

I TR II TR20112010 2012

3,81

2,15

0,30

-1,76

-1,10

-3,87

-2,83

-2,47

-0,73

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

2013 2014

1,32

5,03

2,48

-2,38

-0,88

1,38

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-4,19

-1,08

-0,11

-3,21

0,65

-1,46

0,49

1,58

1,14

1,15

1,32

2,32

4,18

3,89

4,20

6,82

8,64

9,43

4,02

3,80

5,47

3,13

1,81

1,35

-1,48

-1,44

0,21

0,68

0,91

5,56

3,15

2,22

7,97

Exportaciones e Importaciones. 2023-2024

1Exportaciones 1Exportaciones

Exportaciones

Variación

interanual (%)

Exportaciones

Variación

interanual (%)

1Importaciones 1Importaciones

Importaciones

Variación

interanual (%)

Importaciones

Variación

interanual (%)

1
Saldo Comercial

(1) Millones de euros.
Fuente: Data Comex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Burgos

Castilla y León

España

3.644,89

17.172,05

383.688,60

2.650,09

12.722,58

255.208,97

2.880,69

14.832,20

424.248,75

2.604,95

10.489,61

279.008,65

764,21

2.339,85

-40.560,14

1,41

15,42

-1,01

7,65

16,58

-0,53

-2,24

6,48

-7,61

8,52

8,31

-1,18

2023 Enero-Agosto 2024

Evolución de los créditos bancarios en Burgos, Castilla y León y
España. (Variaciones interanuales)

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Burgos

Castilla y León

España

2024

I TR II TR

-1,13

-1,32

-2,88

0,55

2,71

1,43

20112010 2012

-0,64

-0,49

1,04

-4,16

-3,13

-3,16

-14,97

-10,98

-9,13

2013 2014

-17,61

-12,83

-10,13

-5,41

-6,23

-3,14

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-5,75

-3,10

-3,97

-3,27

-4,55

-2,52

-8,57

-5,02

-4,51

0,87

-0,15

-1,36

1,36

1,85

4,16

-3,60

1,32

0,24

3,16

0,27

-0,46

-2,48

-2,41

-3,58

2015

-7,57

-7,48

-4,39



2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

España

Gráfico 2.1: Variación anual de la población (%)

Fuente: INE. Principales Series de Población y elaboración propia.

Castilla y León Burgos

1950/01 2001/09 2009/12 2012/16 2016/22 2022/23
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Fundación
cajaruralburgos

cajarural

Tabla 2.1: Evolución de la Población en España, Castilla y León
y Burgos (Habitantes)

Habitantes

 España

 Castilla y León

 Burgos

1950 2001 2009 2012 2016 2022 2023 2024*

28.117.873

2.864.378

397.048

40.665.545

2.463.479

349.104

46.239.271

2.549.174

374.808

46.818.216

2.537.654

372.190

46.418.884

2.452.721

360.572

47.486.727

2.375.583

354.846

48.085.361

2.383.703

357.370

48.630.010

2.391.466

359.423

*Estadística del Padrón Continúo. Datos provisionales a 1 de enero de 2024.
Fuente: INE. Principales Series de Población y elaboración propia.

23

2023/24

2019

46.918.951

2.405.568

356.607

Por segundo año consecutivo 
incrementa de forma sostenida la 
población en el conjunto de la 
provincia, sumando 2.053 personas 
más, con lo que acumula un 
incremento de 4.577 en los dos últimos 
años. Son dos años con incrementos 
significativo de población que no se 
producía desde el final del periodo de 
expansión económica del primer 
decenio del presente siglo y tras una 
ligera recuperación durante el año de 
la crisis pandémica de 2020, que no se 
consolidó. Un incremento del 1,29% en 
los dos últimos años es una cifra 
esperanzadora pues puede marcar un 
punto de inflexión del tradicional 
proceso de despoblación. Aunque 
puesto en el contexto nacional, la cifra 
se queda escasa en una España que, 
en esos dos años, ha aumentado su 
población a un ritmo del 2,4%, casi el 
doble.

Por otra parte, y a su vez, 
prácticamente dobla el incremento 
poblacional de Castilla y León, que 
apenas supone el 0,67%, y que 
también acumula dos años de 
incrementos consecutivos más 
moderados, pero positivos.

Tabla 2.2: Evolución de la Población de los municipios de Burgos 
agrupados por tamaño (Habitantes)

MUNICIPIOSNº 1950 2009 2017 20202001

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo y elaboración propia.
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3

5

1

1

1

1

1

1

8

15

40

90
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Número de habitantes

Burgos y Alfoz

Miranda de Ebro

Aranda de Duero y Alfoz

Briviesca

Medina de Pomar

Villarcayo MCV

Valle de Mena

Lerma

Roa

De 1.000 a 1.999 habitantes

De 500 a 999 habitantes

De 250 a 499 habitantes

De 100 a 249 habitantes

Menos de 100 

106.134

19.131

14.598

4.122

7.031

5.772

5.531

3.063

3.080

29.475

30.584

58.539

59.838

50.135

181.182

35.668

32.121

6.331

5.044

3.801

3.367

2.502

2.250

14.961

14.011

18.658

17.702

12.212

200.865

39.538

35.437

7.937

6.321

4.820

3.926

2.836

2.495

15.027

13.124

17.455

15.461

10.321

199.742

35.882

35.259

6.860

5.847

4.228

3.742

2.596

2.262

13.060

11.185

15.236

13.475

8.797

201.289

36.060

36.004

6.582

5.734

4.011

3.805

2.537

2.167

12.583

10.627

14.632

13.087

8.532

2022 2023

199.346

35.555

35.979

6.374

5.856

3.942

4.030

2.584

2.201

12.493

10.555

14.581

13.112

8.437

200.601

35.947

36.434

6.414

5.866

4.018

4.096

2.585

2.220

12.483

10.475

14.531

13.060

8.450
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Tabla 2.3: Evolución de la Población de los municipios de Burgos 
agrupados por tamaño (Variación media anual)

MUNICIPIOS

Burgos y Alfoz

Miranda de Ebro

Aranda de Duero y Alfoz 

Briviesca

Medina de Pomar

Villarcayo MCV

Valle de Mena

Lerma

Roa

De 1.000 a 1.999 habitantes

De 500 a 999 habitantes

De 250 a 499 habitantes

De 100 a 249 habitantes

Menos de 100 

1,30

1,30

1,24

2,87

2,86

3,01

1,94

1,58

1,30

0,06

-0,81

-0,83

-1,68

-2,08

-0,07

-1,21

-0,06

-1,81

-0,97

-1,62

-0,60

-1,10

-1,22

-1,74

-1,98

-1,69

-1,70

-1,98

0,26

0,17

0,70

-1,37

-0,65

-1,74

0,56

-0,76

-1,42

-1,23

-1,69

-1,34

-0,97

-1,01

-0,48

-0,70

-0,03

-1,59

1,06

-0,86

2,91

0,92

0,78

-0,36

-0,34

-0,17

0,10

-0,56

0,63

1,10

1,26

0,63

0,17

1,93

1,64

0,04

0,86

-0,08

-0,76

-0,34

-0,40

0,15

1,12

1,95

0,83

0,15

0,36

0,03

-0,21

-0,18

0,20

-0,03

0,02

-0,03

0,05

-0,20

1,05

1,23

1,56

0,84

-0,65

-0,82

-0,97

-0,40

-0,61

-1,32

-1,52

-2,22

-2,36

-2,73

47

3

5

1

1

1

1

1

1

8

15

40

90

157

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo y elaboración propia.

crecimiento de la comarca del Ebro, que dobla la media provincial tras muchos 
años de ser la que peor evolución ha tenido de las tres. Las otras dos han 
incrementado su población en torno a la media provincial. También es destacable 
la evolución de Las Merindades que ya había iniciado su recuperación el año 
precedente. Arlanza consolida un segundo año de incremento, aunque este 
último mucho más moderado.

 Centrando el análisis exclusivamente en el saldo migratorio, se observa que 
desde el año 2019 la emigración interior de Burgos tiene un comportamiento muy 
distinto a los años precedentes, dado que el saldo negativo ha disminuido 
considerablemente e incluso algunos años presenta un saldo positivo. Es 
deseable que esta tendencia se consolide y Burgos empiece a ser una tierra de 
acogida de población de otros territorios de España.
 

 Aunque los datos del volumen de los movimientos migratorios tanto interiores 
como exteriores se publican con cierto retraso, es muy importante su considera-
ción, pues indican en qué medida la emigración interior de Burgos contribuye a su 
evolución poblacional. Dado que ha sido uno de los factores más determinantes 
del declive poblacional de toda la provincia.

 Todos los núcleos de la provincia de más de 2.000 habitantes tienen una 
evolución favorable de su población, aunque con distinta intensidad. Destacan 
Villarcayo y Valle de Mena, también Miranda y Aranda. Reseñable es el caso de 
Briviesca, pues es el primer año positivo tras una recesión poblacional muy 
intensa desde la Gran Recesión de 2009.

 Lo contrario sucede con los municipios más pequeños, que, considerados 
conjuntamente por tramos de población, continúan perdiendo habitantes; con la 
anecdótica excepción de los más pequeños, menos de 100 empadronados, que 
en su conjunto incrementan en 13 personas. La pérdida de población en los 
municipios pequeños no deja de continuar ni en las coyunturas económicas 
nacionales más favorables.

 Se incrementa la población en casi todas las comarcas con la excepción de las 
dos comarcas más aisladas por su lejanía de grandes núcleos de población: al 
sureste, La Demanda, y en el noroeste, Odra- Paramos. Es destacable el 
incremento de las tres comarcas que incluyen los núcleos más poblados y los 
únicos urbanos de la provincia: Ebro, Ribera y Arlanzón. Es destacable el 

  Los datos de población por municipios son del padrón de habitantes, la 
última actualización es del 2023 y ya recogen el cambio en la tendencia poblacio-
nal iniciada ese año.

Tabla 2.4: Evolución de la Población de la provincia de Burgos por
 comarcas

Tabla 2.4: Evolución de la Población de la provincia de Burgos por
 comarcas

Variación anual media

de la población entre años

ARLANZA

BUREBA

ARLANZÓN

BURGOS

DEMANDA

EBRO

MERINDADES

ODRA-PÁRAMOS

RIBERA

TOTAL 

Comarca

Cifras de población

ARLANZA

BUREBA

ARLANZÓN

BURGOS

DEMANDA

EBRO

MERINDADES

ODRA-PÁRAMOS

RIBERA

TOTAL

1950

1950

2009

2009

2017

2017

2020

2020

2022

2022

2023

2023

-0,04

-0,02

0,89

0,04

1,13

-0,01

-0,05

0,19

-0,04

0,32

28.598

35.236

119.935

29.772

26.191

52.163

42.205

62.933

28.598

397.033

-0,70

0,36

1,23

-0,72

1,36

1,18

-1,62

0,65

-0,70

1,02

11.363

16.617

204.384

13.794

42.490

24.467

10.834

51.614

11.363

375.563

-1,63

-1,80

-0,09

-1,99

-1,19

-1,56

-1,56

-0,53

-1,63

-0,59

9.965

14.365

202.880

11.743

38.600

21.583

9.557

49.478

9.965

358.171

-1,52

-1,47

0,24

-1,71

0,14

-1,03

-1,05

0,33

-1,52

-0,05

9.518

13.740

204.332

11.150

38.765

20.920

9.260

49.965

9.518

357.650

0,58

-0,78

-0,48

-0,82

-0,55

0,58

-0,56

-0,07

0,58

-0,36

9.628

13.527

202.366

10.967

38.342

21.163

9.157

49.895

9.628

355.045

0,23

0,22

0,59

-0,97

1,27

0,90

-0,15

0,65

0,23

0,60

9.650

13.557

203.568

10.861

38.830

21.353

9.143

50.218

9.650

357.180

2001

2001

-1,69

-1,52

0,86

-1,39

0,74

-1,66

-2,38

-0,49

-1,69

-0,27

12.019

16.147

185.288

14.617

38.128

22.270

12.344

48.997

12.019

346.355

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo y elaboración propia.
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Nº 1950 2009 20172001 2020 2022 2023

Febrero 2025

Tabla 2.5: Evolución de la población extranjera en España,
Castilla y León y Burgos

Población inmigrante

España

Castilla y León

Burgos

Porcentaje de población inmigrante

sobre población total

España

Castilla y León

Burgos

Variación porcentual anual

media

España

Castilla y León

Burgos

1999 2009 2012 2015 2017 2022 2024

748.954

16.000

2.006

1,86

0,64

0,58

-

-

-

6.225.513

195.791

38.315

13,46

7,68

10,22

11,90

14,79

18,25

6.294.952

200.145

36.944

13,45

7,89

9,93

0,37

0,74

-1,21

5.883.891

184.853

33.052

12,67

7,47

9,10

-2,23

-2,61

-3,64

6.014.708

180.084

32.173

12,94

7,40

8,98

1,11

-1,30

-1,34

7.468.116

209.193

38.625

15,73

8,81

10,89

4,42

3,04

3,725

8.812.052

255.921

46.969

18,12

10,70

13,07

8,63

10,61

10,27

2004

3.547.669

98.242

16.575

8,34

3,98

4,68

36,49

43,76

52,55

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continúo. 
Principales Series de Población y elaboración propia.

El resto de municipios de menor 
dimensión poblacional siguen 

perdiendo población considerados en 
su conjunto.

El incremento de población se 
concentra en gran medida en los 

municipios de mayor tamaño y 
concretamente en los de más de 2.000 

habitantes.
Continúa en España el repunte de la 
inmigración de personas nacidas en el 
extranjero, superando los niveles de 
los primeros años de este siglo XXI. 
Repunte que también se refleja en 
Castilla y León y en Burgos, incluso en 
mayor medida que en el conjunto 
nacional en términos relativos en el 
último año. En Burgos ha incrementado 
en 8.344 habitantes la población 
extranjera, que cuadriplica el aumento 
poblacional en la provincia el último 
año.

La tradicional emigración interior se 
ralentiza desde 2019 e incluso alguno 
de los años posteriores presenta 
saldos positivos (inmigración) en 
Burgos.

Se acelera la inmigración exterior de 
forma muy pronunciada superando el 
número de personas que viene de 
fuera las cifras que se dieron los 
primeros años del presente siglo.
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Tabla 2.3: Evolución de la Población de los municipios de Burgos 
agrupados por tamaño (Variación media anual)

MUNICIPIOS

Burgos y Alfoz

Miranda de Ebro

Aranda de Duero y Alfoz 

Briviesca

Medina de Pomar

Villarcayo MCV

Valle de Mena

Lerma

Roa

De 1.000 a 1.999 habitantes

De 500 a 999 habitantes

De 250 a 499 habitantes

De 100 a 249 habitantes

Menos de 100 

1,30

1,30

1,24

2,87

2,86

3,01

1,94

1,58

1,30

0,06

-0,81

-0,83

-1,68

-2,08

-0,07

-1,21

-0,06

-1,81

-0,97

-1,62

-0,60

-1,10

-1,22

-1,74

-1,98

-1,69

-1,70

-1,98

0,26

0,17

0,70

-1,37

-0,65

-1,74

0,56

-0,76

-1,42

-1,23

-1,69

-1,34

-0,97

-1,01

-0,48

-0,70

-0,03

-1,59

1,06

-0,86

2,91

0,92

0,78

-0,36

-0,34

-0,17

0,10

-0,56

0,63

1,10

1,26

0,63

0,17

1,93

1,64

0,04

0,86

-0,08

-0,76

-0,34

-0,40

0,15

1,12

1,95

0,83

0,15

0,36

0,03

-0,21

-0,18

0,20

-0,03

0,02

-0,03

0,05

-0,20

1,05

1,23

1,56

0,84

-0,65

-0,82

-0,97

-0,40

-0,61

-1,32

-1,52

-2,22

-2,36

-2,73

47

3

5

1

1

1

1

1

1

8

15

40

90

157

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo y elaboración propia.

crecimiento de la comarca del Ebro, que dobla la media provincial tras muchos 
años de ser la que peor evolución ha tenido de las tres. Las otras dos han 
incrementado su población en torno a la media provincial. También es destacable 
la evolución de Las Merindades que ya había iniciado su recuperación el año 
precedente. Arlanza consolida un segundo año de incremento, aunque este 
último mucho más moderado.

 Centrando el análisis exclusivamente en el saldo migratorio, se observa que 
desde el año 2019 la emigración interior de Burgos tiene un comportamiento muy 
distinto a los años precedentes, dado que el saldo negativo ha disminuido 
considerablemente e incluso algunos años presenta un saldo positivo. Es 
deseable que esta tendencia se consolide y Burgos empiece a ser una tierra de 
acogida de población de otros territorios de España.
 

 Aunque los datos del volumen de los movimientos migratorios tanto interiores 
como exteriores se publican con cierto retraso, es muy importante su considera-
ción, pues indican en qué medida la emigración interior de Burgos contribuye a su 
evolución poblacional. Dado que ha sido uno de los factores más determinantes 
del declive poblacional de toda la provincia.

 Todos los núcleos de la provincia de más de 2.000 habitantes tienen una 
evolución favorable de su población, aunque con distinta intensidad. Destacan 
Villarcayo y Valle de Mena, también Miranda y Aranda. Reseñable es el caso de 
Briviesca, pues es el primer año positivo tras una recesión poblacional muy 
intensa desde la Gran Recesión de 2009.

 Lo contrario sucede con los municipios más pequeños, que, considerados 
conjuntamente por tramos de población, continúan perdiendo habitantes; con la 
anecdótica excepción de los más pequeños, menos de 100 empadronados, que 
en su conjunto incrementan en 13 personas. La pérdida de población en los 
municipios pequeños no deja de continuar ni en las coyunturas económicas 
nacionales más favorables.

 Se incrementa la población en casi todas las comarcas con la excepción de las 
dos comarcas más aisladas por su lejanía de grandes núcleos de población: al 
sureste, La Demanda, y en el noroeste, Odra- Paramos. Es destacable el 
incremento de las tres comarcas que incluyen los núcleos más poblados y los 
únicos urbanos de la provincia: Ebro, Ribera y Arlanzón. Es destacable el 

  Los datos de población por municipios son del padrón de habitantes, la 
última actualización es del 2023 y ya recogen el cambio en la tendencia poblacio-
nal iniciada ese año.

Tabla 2.4: Evolución de la Población de la provincia de Burgos por
 comarcas

Tabla 2.4: Evolución de la Población de la provincia de Burgos por
 comarcas

Variación anual media

de la población entre años

ARLANZA

BUREBA

ARLANZÓN

BURGOS

DEMANDA

EBRO

MERINDADES

ODRA-PÁRAMOS

RIBERA

TOTAL 

Comarca

Cifras de población

ARLANZA

BUREBA

ARLANZÓN

BURGOS

DEMANDA

EBRO

MERINDADES

ODRA-PÁRAMOS

RIBERA

TOTAL

1950

1950

2009

2009

2017

2017

2020

2020

2022

2022

2023

2023

-0,04

-0,02

0,89

0,04

1,13

-0,01

-0,05

0,19

-0,04

0,32

28.598

35.236

119.935

29.772

26.191

52.163

42.205

62.933

28.598

397.033

-0,70

0,36

1,23

-0,72

1,36

1,18

-1,62

0,65

-0,70

1,02

11.363

16.617

204.384

13.794

42.490

24.467

10.834

51.614

11.363

375.563

-1,63

-1,80

-0,09

-1,99

-1,19

-1,56

-1,56

-0,53

-1,63

-0,59

9.965

14.365

202.880

11.743

38.600

21.583

9.557

49.478

9.965

358.171

-1,52

-1,47

0,24

-1,71

0,14

-1,03

-1,05

0,33

-1,52

-0,05

9.518

13.740

204.332

11.150

38.765

20.920

9.260

49.965

9.518

357.650

0,58

-0,78

-0,48

-0,82

-0,55

0,58

-0,56

-0,07

0,58

-0,36

9.628

13.527

202.366

10.967

38.342

21.163

9.157

49.895

9.628

355.045

0,23

0,22

0,59

-0,97

1,27

0,90

-0,15

0,65

0,23

0,60

9.650

13.557

203.568

10.861

38.830

21.353

9.143

50.218

9.650

357.180

2001

2001

-1,69

-1,52

0,86

-1,39

0,74

-1,66

-2,38

-0,49

-1,69

-0,27

12.019

16.147

185.288

14.617

38.128

22.270

12.344

48.997

12.019

346.355

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo y elaboración propia.
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Tabla 2.5: Evolución de la población extranjera en España,
Castilla y León y Burgos

Población inmigrante

España

Castilla y León

Burgos

Porcentaje de población inmigrante

sobre población total

España

Castilla y León

Burgos

Variación porcentual anual

media

España

Castilla y León

Burgos

1999 2009 2012 2015 2017 2022 2024

748.954

16.000

2.006

1,86

0,64

0,58

-

-

-

6.225.513

195.791

38.315

13,46

7,68

10,22

11,90

14,79

18,25

6.294.952

200.145

36.944

13,45

7,89

9,93

0,37

0,74

-1,21

5.883.891

184.853

33.052

12,67

7,47

9,10

-2,23

-2,61

-3,64

6.014.708

180.084

32.173

12,94

7,40

8,98

1,11

-1,30

-1,34

7.468.116

209.193

38.625

15,73

8,81

10,89

4,42

3,04

3,725

8.812.052

255.921

46.969

18,12

10,70

13,07

8,63

10,61

10,27

2004

3.547.669

98.242

16.575

8,34

3,98

4,68

36,49

43,76

52,55

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continúo. 
Principales Series de Población y elaboración propia.

El resto de municipios de menor 
dimensión poblacional siguen 

perdiendo población considerados en 
su conjunto.

El incremento de población se 
concentra en gran medida en los 

municipios de mayor tamaño y 
concretamente en los de más de 2.000 

habitantes.
Continúa en España el repunte de la 
inmigración de personas nacidas en el 
extranjero, superando los niveles de 
los primeros años de este siglo XXI. 
Repunte que también se refleja en 
Castilla y León y en Burgos, incluso en 
mayor medida que en el conjunto 
nacional en términos relativos en el 
último año. En Burgos ha incrementado 
en 8.344 habitantes la población 
extranjera, que cuadriplica el aumento 
poblacional en la provincia el último 
año.

La tradicional emigración interior se 
ralentiza desde 2019 e incluso alguno 
de los años posteriores presenta 
saldos positivos (inmigración) en 
Burgos.

Se acelera la inmigración exterior de 
forma muy pronunciada superando el 
número de personas que viene de 
fuera las cifras que se dieron los 
primeros años del presente siglo.



ANÁLISIS
POBLACIONAL2 Fundación

cajaruralburgos
cajarural

2726

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 20222022

Fuente: INE y elaboración propia.

21

19

17

15

13

11

9

7

5

España Castilla y León Burgos

Gráfico 2.2: Evolución de la Tasa de Natalidad en España,
Castilla y León y Burgos

Tabla 2.6: Saldo de migraciones interiores y exteriores en España,
Castilla y León y Burgos

España

Castilla y León

Burgos

España

Castilla y León

Burgos

España

Castilla y León

Burgos

España

Castilla y León

Burgos

Número de habitantes

Variación cada 1.000 habitantes

2005 2013 2017 2019 2020 2021 2022

-298

-4.155

3.292

16.613

651.273

-298

-0,83

-1,65

9,12

6,62

14,77

-0,83

-1.271

-8.355

-3.061

-12.066

-111.153

-1.271

-3,46

-3,35

-8,34

-4,84

-2,38

-3,46

-531

-6.619

528

-2.964

226.131

-531

-1,48

-2,73

1,47

-1,22

4,86

-1,48

-75

-3.446

2.012

9.348

528.093

-75

-0,21

-1,43

5,64

3,89

11,26

-0,21

662

5.774

1.728

12.208

252.393

662

1,85

2,41

4,84

5,09

5,33

1,85

-150

-397

800

6.669

191.094

-150

-0,42

-0,17

2,25

2,80

4,03

-0,42

90

134

4.551

25.941

727.005

90

0,25

0,06

12,83

10,92

15,31

0,25

2009

-827

-2.997

-9

2.479

175.336

-827

-2,20

-1,17

-0,02

0,97

3,75

-2,20

Fuente: INE. Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia y elaboración propia.

Migraciones

interiores

Migraciones

interiores

Migraciones

exteriores

Migraciones

exteriores

2023

 El buen comportamiento de la economía española y especialmente la positiva 
evolución del mercado laboral español ha sido aliciente para que se acelere la 
inmigración de origen exterior, que ha posibilitado que el crecimiento poblacional 
en la provincia de Burgos iniciado el año 2022 se vaya consolidando. No obstante, 
persisten todos los problemas de fondo que no permiten ser muy optimistas sobre 
el futuro poblacional de la provincia. En cualquier caso, está recuperación 
poblacional se centra casi exclusivamente en los municipios de mayor dimensión 
poblacional acentuando el profundo desequilibrio territorial en el ámbito de la 
distribución de la población en la provincial.
 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023

Fuente: INE y elaboración propia.
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Gráfico 2.3: Evolución de la Tasa de Mortalidad en España, Castilla
y León y Burgos

Sigue agudizándose la negativa 
evolución del crecimiento vegetativo en 
todos los ámbitos territoriales. Se 
consolidan tasas de fallecimiento que 
doblan a las tasas de natalidad. En 
2023, en Burgos nacieron 5,6 niños por 
cada mil habitantes y fallecieron 11,5 
personas. La situación es ligeramente 
peor en Castilla y León. A nivel 
nacional las cifras no son tan malas, 
pero paulatinamente se incrementan 
cada año las cifras negativas del saldo 
vegetativo.

Boletín de Coyuntura Económica.
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Fuente: INE. Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia y elaboración propia.
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y León y Burgos
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3.1.- PRINCIPALES ECONOMÍAS MUNDIALES

La recuperación de la economía 
mundial se mantiene débil y desigual y 
se estima que termine el año 2024 con 
una tasa de crecimiento del 3,2%, por 
debajo de la media de las últimas 
décadas. Se aprecia que factores 
adversos como la baja productividad, la 
fragmentación geoeconómica, los 
conflictos bélicos y los fenómenos 
meteorológicos extremos están 
lastrando el crecimiento en muchas 
economías.

Las proyecciones para las economías 
avanzadas sitúan su tasa de 
crecimiento en el 1,8% a final de año, 
destacando el ligero repunte de la 
eurozona que crecerá un 0,8% (una 
mejora de 4 décimas respecto a 2023), 
gracias sobre todo al buen 
comportamiento del sector servicios y a 
la relajación monetaria. A su vez, la 
economía de Estados Unidos continúa 
el buen desempeño con un crecimiento 
previsto del 2,8% (similar al del año 
anterior), sustentado en la fortaleza de 
su mercado laboral. En el resto de 
economías avanzadas, Japón empeora 
de forma notable su ritmo de 
crecimiento hasta el 0,3% (1,4 puntos 
porcentuales menos que en 2023), 
mientras que se espera que Reino 
Unido lo aumente hasta el 1,1% (ocho 
décimas más).

Las economías emergentes y en 
desarrollo siguen liderando el 
crecimiento mundial, con una tasa 
estimada del 4,2% en 2024, pero con 
diferencias entre regiones y países. 
Respecto al año anterior, todas las 
regiones reducen ligeramente su ritmo 
de crecimiento excepto África 
Subsahariana que lo mantiene en el 
3,6% y Oriente Medio y Asia Central 
que lo incrementa hasta el 2,4% (tres 
décimas más). En este contexto, se 
pronostica que las economías 
emergentes y en desarrollo de Asia 
moderen su ritmo de crecimiento hasta 
el 5,3% (cuatro décimas menos), 
debido a los problemas de China y a 
un menor crecimiento en la India. Por 
su parte, las economías emergentes y 
en desarrollo de Europa y la región de 
América Latina y el Caribe se 
estabilizan con una tasa del 3,2% y del 
2,1%, respectivamente (tan solo una 
décima menos que en 2023.

Fundación
cajaruralburgos

cajarural

Gráfico 3.1: Evolución del PIB mundial
(Variación porcentual anual)
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en desarrollo de Europa y la región de 
América Latina y el Caribe se 
estabilizan con una tasa del 3,2% y del 
2,1%, respectivamente (tan solo una 
décima menos que en 2023.

Fundación
cajaruralburgos

cajarural

Gráfico 3.1: Evolución del PIB mundial
(Variación porcentual anual)
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 La resiliencia mostrada en la economía mundial a medida que se ha ido 
controlando la inflación continuará. Se espera que el crecimiento del PIB global en 
2025 se mantenga bajo, pero estable en el 3,2%.

 La desinflación se observa en todas las economías avanzadas y está previsto 
que la tasa de inflación se sitúe en el 2,6% en 2024, dato cercano al objetivo de la 
mayoría de bancos centrales. La reducción de la inflación abre la puerta a la 
relajación de la política monetaria y a la necesidad de un giro importante en la 
política fiscal para recuperar los márgenes de maniobra ante nuevas crisis. Los 
elevados niveles de deuda suponen una amenaza para la estabilidad 
macroeconómica global y se considera necesario aplicar planes fiscales 
rigurosos y creíbles.

  Tras la desaceleración sufrida por las economías avanzadas en 2023, la 
recuperación está siendo lenta en 2024. En general, las economías avanzadas 
han mostrado resiliencia al lograr reducir la inflación manteniendo solidez en el 
mercado de trabajo. Con algunas excepciones, se puede indicar que ha habido 
una aproximación a la producción potencial, especialmente en Estados Unidos y 
Japón.

 Las políticas desinflacionistas no han afectado en exceso al mercado de 
trabajo de las economías avanzadas y la tasa de desempleo se mantendrá baja 
en 2024 con una media del 4,6% (solamente dos décimas más que en 2023). 
Pese a todo, la baja productividad y el envejecimiento de la población siguen 
siendo retos pendientes, que podrían conducir a un estancamiento prolongado si 
no se adoptan medidas estructurales a medio plazo.

Japón

Reino Unido

Canadá

Corea

Australia

Taiwan

Suecia

Hong Kong

Suiza

Tabla 3.1: Economías avanzadas: PIB real, precios al consumidor
y desempleo. (Variación porcentual anual y porcentaje de la población activa)

20242022 2023

PIB real Precios al consumidor Desempleo

Economías avanzadas

Estados Unidos

Eurozona

 Alemania

 Francia

 Italia

 España

República Checa

Noruega

Singapur

Fuente: Elaboración propia a partir de World Economic Outlook, FMI, octubre 2024.
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Tabla 3.2: Perspectivas de la economía mundial: proyecciones
actualizadas. (Variación porcentual, salvo indicación en contrario)

Fuente: Elaboración propia a partir de World Economic Outlook Update, FMI, octubre 2024.

3332

Producto mundial

Economías avanzadas

Estados Unidos

Eurozona

  Alemania

  Francia

  Italia

  España

Japón

Reino Unido

Canadá

Otras economías avanzadas

Economías de mercados emergentes y en desarrollo

África subsahariana

  Nigeria

  Sudáfrica

América Latina y el Caribe

  Brasil

  México

Economías emergentes y en desarrollo de Europa

Economías emergentes y en desarrollo de Asia

   Rusia

   Arabia Saudita

   Oriente Medio y Asia Central

   China

   India

   ASEAN-5

Diferencia con las

proyecciones de

julio de 2024
Proyección Proyección

2022 2023 2024 2025

3,6

2,9

2,5

3,3

1,4

2,6

4,7

6,2

1,2

4,8

3,8

2,6

4,0

4,1

3,3

1,9

4,2

3,0

3,7

0,6

-1,2

5,5

7,5

4,4

3,0

7,0

5,5

3,3

1,7

2,9

0,4

-0,3

1,1

0,7

2,7

1,7

0,3

1,2

1,8

4,4

3,6

2,9

0,7

2,2

2,9

3,2

3,3

3,6

2,1
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5,7
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3,2
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2,8
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4,2

3,6
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1,5
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7,0

4,5
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2,2
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1,1
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2,4
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4,2

4,2
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1,5
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1,3

3,9
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-0,1

0,0

0,0

-0,1

 En contraste, las economías emergentes y en desarrollo se expandirán más 
rápidamente en 2025, pero a la misma tasa que este año: el 4,2%. Únicamente el 
grupo de las economías asiáticas superará esta tasa media con un crecimiento 
previsto del 5% (que en el caso de la economía india llegará hasta el 6,5%). El 
resto de grupos de economías emergentes y en desarrollo crecerán a tasas 
iguales o inferiores a la tasa media.

 Se estima que la tasa de crecimiento de las economías avanzadas continuará 
en 2025 en el 1,8%. Canadá y Estados Unidos crecerán por encima de esta 
media, alcanzado respectivamente el 2,4% y el 2,2%, mientras que Reino Unido, 
la eurozona y Japón lo harán por debajo con tasas respectivas de 1,5%, 1,2% y 
1,1%. Entre las economías de la eurozona, la española liderará el crecimiento del 
grupo con una tasa estimada del 2,1%, convirtiéndose en la tercera economía 
avanzada con mayor crecimiento.
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 La resiliencia mostrada en la economía mundial a medida que se ha ido 
controlando la inflación continuará. Se espera que el crecimiento del PIB global en 
2025 se mantenga bajo, pero estable en el 3,2%.

 La desinflación se observa en todas las economías avanzadas y está previsto 
que la tasa de inflación se sitúe en el 2,6% en 2024, dato cercano al objetivo de la 
mayoría de bancos centrales. La reducción de la inflación abre la puerta a la 
relajación de la política monetaria y a la necesidad de un giro importante en la 
política fiscal para recuperar los márgenes de maniobra ante nuevas crisis. Los 
elevados niveles de deuda suponen una amenaza para la estabilidad 
macroeconómica global y se considera necesario aplicar planes fiscales 
rigurosos y creíbles.

  Tras la desaceleración sufrida por las economías avanzadas en 2023, la 
recuperación está siendo lenta en 2024. En general, las economías avanzadas 
han mostrado resiliencia al lograr reducir la inflación manteniendo solidez en el 
mercado de trabajo. Con algunas excepciones, se puede indicar que ha habido 
una aproximación a la producción potencial, especialmente en Estados Unidos y 
Japón.

 Las políticas desinflacionistas no han afectado en exceso al mercado de 
trabajo de las economías avanzadas y la tasa de desempleo se mantendrá baja 
en 2024 con una media del 4,6% (solamente dos décimas más que en 2023). 
Pese a todo, la baja productividad y el envejecimiento de la población siguen 
siendo retos pendientes, que podrían conducir a un estancamiento prolongado si 
no se adoptan medidas estructurales a medio plazo.

Japón

Reino Unido

Canadá

Corea

Australia

Taiwan

Suecia

Hong Kong

Suiza

Tabla 3.1: Economías avanzadas: PIB real, precios al consumidor
y desempleo. (Variación porcentual anual y porcentaje de la población activa)

20242022 2023

PIB real Precios al consumidor Desempleo

Economías avanzadas

Estados Unidos

Eurozona

 Alemania

 Francia

 Italia

 España

República Checa

Noruega

Singapur

Fuente: Elaboración propia a partir de World Economic Outlook, FMI, octubre 2024.
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Tabla 3.2: Perspectivas de la economía mundial: proyecciones
actualizadas. (Variación porcentual, salvo indicación en contrario)

Fuente: Elaboración propia a partir de World Economic Outlook Update, FMI, octubre 2024.
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Producto mundial

Economías avanzadas

Estados Unidos

Eurozona

  Alemania

  Francia

  Italia

  España

Japón

Reino Unido

Canadá

Otras economías avanzadas

Economías de mercados emergentes y en desarrollo

África subsahariana

  Nigeria

  Sudáfrica

América Latina y el Caribe

  Brasil

  México

Economías emergentes y en desarrollo de Europa

Economías emergentes y en desarrollo de Asia

   Rusia

   Arabia Saudita

   Oriente Medio y Asia Central

   China

   India

   ASEAN-5

Diferencia con las

proyecciones de

julio de 2024
Proyección Proyección

2022 2023 2024 2025

3,6

2,9

2,5

3,3

1,4

2,6

4,7

6,2

1,2

4,8

3,8

2,6

4,0

4,1

3,3

1,9

4,2

3,0

3,7

0,6

-1,2

5,5

7,5

4,4

3,0

7,0

5,5

3,3

1,7

2,9

0,4

-0,3

1,1

0,7

2,7

1,7

0,3

1,2

1,8

4,4

3,6

2,9

0,7

2,2

2,9

3,2

3,3

3,6

2,1

-0,8

5,7

5,2

8,2

4,0

3,2

1,8

2,8

0,8

0,0

1,1

0,7

2,9

0,3

1,1

1,3

2,1

4,2

3,6

2,9

1,1

2,1

3,0

1,5

3,2

3,6

2,4

1,5

5,3

4,8

7,0

4,5

3,2

1,8

2,2

1,2

0,8

1,1

0,8

2,1

1,1

1,5

2,4

2,2

4,2

4,2

3,2

1,5

2,5

2,2

1,3

2,2

1,3

3,9

4,6

5,0

4,5

6,5

4,5

20252024

0,0

0,1

0,2

-0,1
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0,2

0,0

0,5

-0,4

0,4

0,0

0,1

0,0

-0,1

-0,2

0,2

0,3

0,9

-0,7

0,0

0,4

0,0

-0,2

-0,1

-0,2

0,0

0,1

-0,1

0,0

0,3

-0,3

-0,5

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,1

0,2

0,3

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,2

0,0

-0,1

-0,1

0,0

0,0

-0,1

 En contraste, las economías emergentes y en desarrollo se expandirán más 
rápidamente en 2025, pero a la misma tasa que este año: el 4,2%. Únicamente el 
grupo de las economías asiáticas superará esta tasa media con un crecimiento 
previsto del 5% (que en el caso de la economía india llegará hasta el 6,5%). El 
resto de grupos de economías emergentes y en desarrollo crecerán a tasas 
iguales o inferiores a la tasa media.

 Se estima que la tasa de crecimiento de las economías avanzadas continuará 
en 2025 en el 1,8%. Canadá y Estados Unidos crecerán por encima de esta 
media, alcanzado respectivamente el 2,4% y el 2,2%, mientras que Reino Unido, 
la eurozona y Japón lo harán por debajo con tasas respectivas de 1,5%, 1,2% y 
1,1%. Entre las economías de la eurozona, la española liderará el crecimiento del 
grupo con una tasa estimada del 2,1%, convirtiéndose en la tercera economía 
avanzada con mayor crecimiento.
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4.1.- EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
NACIONALES DE COYUNTURA ECONÓMICA

Fundación
cajaruralburgos

cajarural

Tabla 4.1: Producto Interior Bruto a precios de mercado
y sus componentes
(Volumen encadenado, Tasas de variación intertrimestral (%))

II TRIMVI TRIM

2022 2023 2024(1) 2023 2024

I TRIM

Variación interanual en %

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística.
(A) Estimación avance.
(*) Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH.
(**) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
(1) Media del período para el que se dispone de datos.

Demanda

Demanda nacional (*)

Gasto en consumo final   

Gasto en consumo final de los hogares

Gasto en consumo final de las ISFLSH

Gasto en consumo final de las AA.PP.

Formación bruta de capital

Demanda externa (**)

Exportaciones de bienes y servicios

Importaciones de bienes y servicios

Oferta

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Industria

Construcción

Servicios

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

A PRECIOS DE MERCADO

III TRIM III TRIM (A)
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 Desde el lado de la demanda, o el lado del gasto, al crecimiento real del PIB en 
2023 han contribuido la demanda nacional y la demanda externa, con aportacio-
nes de 1,7 y 1,0 puntos porcentuales respectivamente. En comparación con 2022, 
en 2023 ambas demandas han visto reducidas sus aportaciones significativa-
mente, consecuencia de la desaceleración en el ritmo de crecimiento de todos sus 
componentes a excepción del gasto de la Administraciones Públicas que crece a 
una tasa del 5,2%, el peor comportamiento se observa en la evolución de la 
inversión privada que se contrae el 1,6% en 2023.

  Según la revisión al alza del crecimiento del PIB de España en 2023, 
publicada por el INE en septiembre de 2024, el PIB sigue creciendo, pero lo hace a 
un menor ritmo, y en términos de volumen pasa del 6,2% en 2022 al 2,7% en 2023. 
Sin embargo, y por comparación con otros países de la eurozona como Alemania 
o Francia, la economía española mantuvo en 2023 un notable dinamismo.
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Tabla 4.1: Producto Interior Bruto a precios de mercado
y sus componentes
(Volumen encadenado, Tasas de variación intertrimestral (%))

II TRIMVI TRIM

2022 2023 2024(1) 2023 2024

I TRIM

Variación interanual en %

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística.
(A) Estimación avance.
(*) Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH.
(**) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
(1) Media del período para el que se dispone de datos.

Demanda

Demanda nacional (*)

Gasto en consumo final   

Gasto en consumo final de los hogares

Gasto en consumo final de las ISFLSH

Gasto en consumo final de las AA.PP.

Formación bruta de capital

Demanda externa (**)

Exportaciones de bienes y servicios

Importaciones de bienes y servicios

Oferta

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Industria

Construcción

Servicios

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

A PRECIOS DE MERCADO

III TRIM III TRIM (A)
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1,7

2,7

1,7

4,9

5,2

-1,6

1,0

2,9

0,3

6,8

0,7

2,2

3,4

2,7

3,9

3,7

4,8(*)

0,6

4,8

2,3

14,3

7,7

-20,3

2,5

9,2

8,5

6,2

2,4

3,1

2,5

5,6

4,6

0,6

0,6

3,1

1,7

7,6

3,1

2,7

3,5

3,0

1,6

2,7

1,3

5,5

6,4

-1,8

0,6

0,0

-1,3

12,5

-0,7

0,0

3,0

2,2

2,7

3,5

3,0

4,5

5,0

0,4

-0,4

0,7

2,3

12,6

1,3

1,8

2,7

2,3

2,2

3,0

2,2

6,8

5,1

-0,1

0,3

1,5

0,7

10,2

1,5

3,2

3,2

2,5

2,4

2,9

2,5

4,4

4,0

1,2

0,7

2,6

0,9

5,1

3,7

2,5

3,7

3,1

2,7

3,3

2,8

5,6

4,7

0,8

0,7

5,1

3,6

7,5

4,1

2,4

3,6

3,4

 Desde el lado de la demanda, o el lado del gasto, al crecimiento real del PIB en 
2023 han contribuido la demanda nacional y la demanda externa, con aportacio-
nes de 1,7 y 1,0 puntos porcentuales respectivamente. En comparación con 2022, 
en 2023 ambas demandas han visto reducidas sus aportaciones significativa-
mente, consecuencia de la desaceleración en el ritmo de crecimiento de todos sus 
componentes a excepción del gasto de la Administraciones Públicas que crece a 
una tasa del 5,2%, el peor comportamiento se observa en la evolución de la 
inversión privada que se contrae el 1,6% en 2023.

  Según la revisión al alza del crecimiento del PIB de España en 2023, 
publicada por el INE en septiembre de 2024, el PIB sigue creciendo, pero lo hace a 
un menor ritmo, y en términos de volumen pasa del 6,2% en 2022 al 2,7% en 2023. 
Sin embargo, y por comparación con otros países de la eurozona como Alemania 
o Francia, la economía española mantuvo en 2023 un notable dinamismo.
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Tabla 4.2: Evolución de los precios en España y la UEM (en %)

Tasa de Inflación

Inflación subyacente

IPCA España

IPCA UEM

Indicador de divergencia del IPCA*

*IPCA España – IPCA UEM
Fuente: INE. Índice de Precios al Consumo (IPC) y elaboración propia.

Diciembre Septiembre

2022 2023

5,7

7,0

5,5

9,2

-3,7

3,1

3,8

3,3

2,9

0,4

DiciembreDiciembre Diciembre

2020 2021

-0,5

0,1

-0,6

-0,3

-0,3

6,5

2,1

6,6

5,0

1,6

2024

1,5

2,4

1,7

1,8

-0,1

 En el avance de la CNTR del tercer trimestre de 2024 se estima el PIB español 
ha crecido un 0,8% con respecto al trimestre anterior en términos de volumen y un 
3,4% en tasa interanual. La contribución de la demanda nacional al crecimiento 
interanual del PIB es de 2,7 puntos, se observa un fuerte repunte del consumo 
privado. La demanda externa presenta una aportación de 0,7 puntos, con 
incrementos notables de las tasas de crecimiento de las exportaciones e importa-
ciones de bienes y servicios respecto a las observadas en el primer semestre de

 El PIB español se incrementó un 0,8% en el primer trimestre de 2024 respecto 
al trimestre anterior en términos de volumen. Mientras que en términos interanua-
les el PIB en este trimestre se incrementa el 2,5%, este avance es atribuible en 2,2 
puntos a la demanda nacional y 0,3 puntos a la demanda externa. El gasto en 
consumo final crece a una tasa del 3,0%, mientras que la inversión se contrae a 
una tasa del 0,1%. Por sectores de actividad la mejor evolución se observa en la 
agricultura, con un crecimiento interanual del 10,2%.

 En términos de volumen, en el segundo trimestre de 2024 el PIB de España se 
incrementa un 0,8% con respecto al trimestre anterior. Mientras que en términos 
interanuales el PIB español de este trimestre ha aumentado un 3,1%, las 
aportaciones de la demanda nacional y la demanda externa a este crecimiento 
han sido de 2,4 y 0,7 puntos respectivamente. Por sectores de actividad el mejor 
desempeño se observa, como sucedía en el trimestre anterior, en la agricultura 
con un incremento del 5,1%. La industria y los servicios crecen a una tasa 
interanual del 3,7%. Especialmente significativa es la evolución favorable que se 
viene observando en la industria desde el tercer trimestre de 2023.

  Desde la óptica de la oferta, o de la producción, en 2023, el mejor compor-
tamiento se observa en la agricultura que crece a una tasa media del 6,8% frente a 
la contracción del 20,3% en 2022. Pero de acuerdo con el peso relativo del sector 
servicios, el crecimiento de España sigue apoyándose especialmente en el sector 
servicios, cuyo VAB se incrementó un 3,4%. La construcción y la industria han 
crecido a tasas del 2,2% y 0,7% respectivamente.

2024.

 La media de la inflación subyacente se elevó ligeramente desde el 5,2% en 
2022 al 6,0% en 2023. Dentro de los componentes de la misma los precios de los 
alimentos elaborados y servicios totales crecieron en 2023 a una tasa media 

 En 2023 se produce una fuerte contención de las tensiones inflacionistas en 
España, así el índice general del IPC desciende desde una media de 8,4% en 
2022 al 3,5% en 2023. El menor crecimiento del índice general se debe a la 
evolución de los componentes más volátiles, especialmente a la fuerte reducción 
media de los precios de los productos energéticos (-16,3% en 2023), frente a un 
incremento medio del 27,9% en 2022, y en menor medida al menor incremento 
medio de los precios de los alimentos no elaborados (9,3% en 2023 frente al 
10,9% en 2022). Los mayores incrementos de precios en 2023 corresponden al 
aceite de oliva (+44,4%), azúcar (+34,7%), salsas y condimentos (+ 20,0%), 
mantequilla (+19,5%) y arroz y patatas (19,3% en ambos casos).

 Las mayores subidas mensuales de los precios en 2023 se producen en los 
meses de febrero, abril y agosto, con incrementos del 0,9%, 0,6% y 0,5% 
respectivamente. Mientras que el mejor comportamiento se observa en septiem-
bre (-0,1%), enero (0,0%) y noviembre (0,0%).

superior a 2022, mientras que los precios de los bienes industriales no energéti-
cos (BINE) aumentan a una tasa media del 4,2% en ambos casos.

 En 2023 la media de la tasa armonizada (corresponde al Índice de Precios de 
Consumo Armonizado o IPCA) en España ha sido del 3,4%, frente al 5,5% de la 
eurozona, el crecimiento medio de los precios fue inferior en España en los nueve 
primeros meses de 2023, mientras que en el último trimestre de 2023 se invierte la 
tendencia y el diferencial es favorable a la Unión Económica y Monetaria (UEM). 
El diferencial más favorable a España se produce en el mes de junio, donde la 
tasa armonizada es 3,9 puntos porcentuales más baja en España, mientras que 
en noviembre la tasa armonizada en España es 0,9 puntos porcentuales superior 
a la UEM.

respectivamente.

 La media de la inflación general en el conjunto de los nueve primeros meses 
de 2024 ha sido el 2,9%, y la media de la inflación subyacente para este mismo 
período se sitúa en el 3,0%, desglosada esta última por componentes se advierte 
que el crecimiento medio de los precios en los tres primeros trimestres de 2024 ha 
sido del 4,2% para los alimentos elaborados, el 0,8% de los BINE y el 3,6% de los 
servicios totales. En el caso de los elementos más volátiles, que excluye la 
inflación subyacente, han crecido por término medio en este período a tasas del 
4,0% y 0,9% en los casos de los alimentos no elaborados y productos energéticos

 En septiembre de 2024 el IPC baja un 0,6% con respecto al mes anterior, lo 
que ha provocado una caída desde el 2,3% de agosto hasta el 1,5% en septiem-
bre. Además, la tasa armonizada se sitúa en el 1,7%, una décima porcentual 
menos que la media de la eurozona, después de un período de once meses con 
un diferencial de inflación desfavorable a España. Medida a través del IPCA, la 
inflación media en España en los nueve primeros meses de 2024 ha sido el 3,1%, 
frente a una media del 2,4% de la UEM. De este modo el diferencial medio de 
inflación  (técnicamente denominado indicador de divergencia de IPCA, que se 
calcula como diferencia del IPCA de España y el IPCA de la UEM) durante los 
primeros nueve meses de 2024 es el 0,7%, desfavorable a España porque los 
precios han crecido más en España que en la UEM.

 

 Las fuertes tensiones inflacionistas, iniciadas en 2021, e intensificadas en 
2022, se han contenido en 2023, con mayor intensidad en España que en la UEM. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

IPCA España IPCA UEM IPCA España - IPCA UEM

Dic. 2020

-0,3
-0,3

-0,6

6,6

5,0

1,6

9,2

5,5

-3,7

3,3

0,4

2,9

-1,0

1,8

1,7

-1,0

Dic. 2021 Dic. 2022

Gráfico 4.1: Indicador de Divergencia del IPCA. (%)

Dic. 2023 Sep. 2024

Boletín de Coyuntura Económica.
Febrero 2025



ECONOMÍA
ESPAÑOLA4 Fundación

cajaruralburgos
cajarural

3938

Tabla 4.2: Evolución de los precios en España y la UEM (en %)

Tasa de Inflación

Inflación subyacente

IPCA España

IPCA UEM

Indicador de divergencia del IPCA*

*IPCA España – IPCA UEM
Fuente: INE. Índice de Precios al Consumo (IPC) y elaboración propia.

Diciembre Septiembre

2022 2023

5,7

7,0

5,5

9,2

-3,7

3,1

3,8

3,3

2,9

0,4

DiciembreDiciembre Diciembre

2020 2021

-0,5

0,1

-0,6

-0,3

-0,3

6,5

2,1

6,6

5,0

1,6

2024

1,5

2,4

1,7

1,8

-0,1

 En el avance de la CNTR del tercer trimestre de 2024 se estima el PIB español 
ha crecido un 0,8% con respecto al trimestre anterior en términos de volumen y un 
3,4% en tasa interanual. La contribución de la demanda nacional al crecimiento 
interanual del PIB es de 2,7 puntos, se observa un fuerte repunte del consumo 
privado. La demanda externa presenta una aportación de 0,7 puntos, con 
incrementos notables de las tasas de crecimiento de las exportaciones e importa-
ciones de bienes y servicios respecto a las observadas en el primer semestre de

 El PIB español se incrementó un 0,8% en el primer trimestre de 2024 respecto 
al trimestre anterior en términos de volumen. Mientras que en términos interanua-
les el PIB en este trimestre se incrementa el 2,5%, este avance es atribuible en 2,2 
puntos a la demanda nacional y 0,3 puntos a la demanda externa. El gasto en 
consumo final crece a una tasa del 3,0%, mientras que la inversión se contrae a 
una tasa del 0,1%. Por sectores de actividad la mejor evolución se observa en la 
agricultura, con un crecimiento interanual del 10,2%.

 En términos de volumen, en el segundo trimestre de 2024 el PIB de España se 
incrementa un 0,8% con respecto al trimestre anterior. Mientras que en términos 
interanuales el PIB español de este trimestre ha aumentado un 3,1%, las 
aportaciones de la demanda nacional y la demanda externa a este crecimiento 
han sido de 2,4 y 0,7 puntos respectivamente. Por sectores de actividad el mejor 
desempeño se observa, como sucedía en el trimestre anterior, en la agricultura 
con un incremento del 5,1%. La industria y los servicios crecen a una tasa 
interanual del 3,7%. Especialmente significativa es la evolución favorable que se 
viene observando en la industria desde el tercer trimestre de 2023.

  Desde la óptica de la oferta, o de la producción, en 2023, el mejor compor-
tamiento se observa en la agricultura que crece a una tasa media del 6,8% frente a 
la contracción del 20,3% en 2022. Pero de acuerdo con el peso relativo del sector 
servicios, el crecimiento de España sigue apoyándose especialmente en el sector 
servicios, cuyo VAB se incrementó un 3,4%. La construcción y la industria han 
crecido a tasas del 2,2% y 0,7% respectivamente.

2024.

 La media de la inflación subyacente se elevó ligeramente desde el 5,2% en 
2022 al 6,0% en 2023. Dentro de los componentes de la misma los precios de los 
alimentos elaborados y servicios totales crecieron en 2023 a una tasa media 

 En 2023 se produce una fuerte contención de las tensiones inflacionistas en 
España, así el índice general del IPC desciende desde una media de 8,4% en 
2022 al 3,5% en 2023. El menor crecimiento del índice general se debe a la 
evolución de los componentes más volátiles, especialmente a la fuerte reducción 
media de los precios de los productos energéticos (-16,3% en 2023), frente a un 
incremento medio del 27,9% en 2022, y en menor medida al menor incremento 
medio de los precios de los alimentos no elaborados (9,3% en 2023 frente al 
10,9% en 2022). Los mayores incrementos de precios en 2023 corresponden al 
aceite de oliva (+44,4%), azúcar (+34,7%), salsas y condimentos (+ 20,0%), 
mantequilla (+19,5%) y arroz y patatas (19,3% en ambos casos).

 Las mayores subidas mensuales de los precios en 2023 se producen en los 
meses de febrero, abril y agosto, con incrementos del 0,9%, 0,6% y 0,5% 
respectivamente. Mientras que el mejor comportamiento se observa en septiem-
bre (-0,1%), enero (0,0%) y noviembre (0,0%).

superior a 2022, mientras que los precios de los bienes industriales no energéti-
cos (BINE) aumentan a una tasa media del 4,2% en ambos casos.

 En 2023 la media de la tasa armonizada (corresponde al Índice de Precios de 
Consumo Armonizado o IPCA) en España ha sido del 3,4%, frente al 5,5% de la 
eurozona, el crecimiento medio de los precios fue inferior en España en los nueve 
primeros meses de 2023, mientras que en el último trimestre de 2023 se invierte la 
tendencia y el diferencial es favorable a la Unión Económica y Monetaria (UEM). 
El diferencial más favorable a España se produce en el mes de junio, donde la 
tasa armonizada es 3,9 puntos porcentuales más baja en España, mientras que 
en noviembre la tasa armonizada en España es 0,9 puntos porcentuales superior 
a la UEM.

respectivamente.

 La media de la inflación general en el conjunto de los nueve primeros meses 
de 2024 ha sido el 2,9%, y la media de la inflación subyacente para este mismo 
período se sitúa en el 3,0%, desglosada esta última por componentes se advierte 
que el crecimiento medio de los precios en los tres primeros trimestres de 2024 ha 
sido del 4,2% para los alimentos elaborados, el 0,8% de los BINE y el 3,6% de los 
servicios totales. En el caso de los elementos más volátiles, que excluye la 
inflación subyacente, han crecido por término medio en este período a tasas del 
4,0% y 0,9% en los casos de los alimentos no elaborados y productos energéticos

 En septiembre de 2024 el IPC baja un 0,6% con respecto al mes anterior, lo 
que ha provocado una caída desde el 2,3% de agosto hasta el 1,5% en septiem-
bre. Además, la tasa armonizada se sitúa en el 1,7%, una décima porcentual 
menos que la media de la eurozona, después de un período de once meses con 
un diferencial de inflación desfavorable a España. Medida a través del IPCA, la 
inflación media en España en los nueve primeros meses de 2024 ha sido el 3,1%, 
frente a una media del 2,4% de la UEM. De este modo el diferencial medio de 
inflación  (técnicamente denominado indicador de divergencia de IPCA, que se 
calcula como diferencia del IPCA de España y el IPCA de la UEM) durante los 
primeros nueve meses de 2024 es el 0,7%, desfavorable a España porque los 
precios han crecido más en España que en la UEM.

 

 Las fuertes tensiones inflacionistas, iniciadas en 2021, e intensificadas en 
2022, se han contenido en 2023, con mayor intensidad en España que en la UEM. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.
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Tabla 4.3: Mercado de Trabajo en España. 2007-2024

IV TRIM 07 IV TRIM 13 IV TRIM 19
Población (en miles)

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia.

Población de 16 y más años

Activos

Ocupados

Parados

Tasas de actividad y de paro (%)

Tasa de actividad (%)

Tasa de paro (%)

Ocupados por sectores de actividad (en miles)

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Ocupados por situación profesional (en miles)

Trabajadores por cuenta propia

Asalariados

Con contrato indefinido

Con contrato temporal

Ocupados por duración de la jornada (en miles)

Ocupados a tiempo completo

Ocupados a tiempo parcial

38.101,1

22.659,9

20.717,9

1.942,0

59,47

8,57

907,9

3.311,7

2.705,4

13.793,0

3.622,9

17.095,0

11.826,3

5.268,7

18.348,9

2.368,9

38.543,2

23.070,9

17.135,2

5.935,6

59,86

25,73

777,3

2.340,8

990,4

13.026,8

3.034,6

14.093,4

10.759,2

3.334,3

14.381,4

2.753,9

39.427,2

23.158,8

19.966,9

3.191,9

58,74

13,78

793,9

2.763,7

1.283,9

15.125,4

3.112,0

16.846,1

12.448,3

4.397,9

17.022,1

2.944,8

IV TRIM 23 III TRIM 24IV TRIM 22

40.818,9

24.077,4

21.246,9

2.830,6

58,99

11,76

770,7

2.829,8

1.409,1

16.237,2

3.205,1

18.035,5

15.061,1

2.974,4

18.377,6

2.869,3

41.629,6

24.577,1

21.823,0

2.754,1

59,04

11,21

733,7

2.912,6

1.479,2

16.697,5

3.150,0

18.665,0

15.601,5

3.063,5

19.029,1

2.793,9

40.136,5

23.487,8

20.463,9

3.024,0

58,52

12,87

753,2

2.801,8

1.300,8

15.608,0

3.086,8

17.371,5

14.256,8

3.114,7

17.682,2

2.781,7

 En 2023, y paralelamente a la mejora de la actividad y el empleo, el desempleo 
se ha reducido en España en 193.400 personas, nuestra economía cierra 2023 
con una tasa de paro EPA del 11,76%, frente al 12,87% del cuarto trimestre de 
2022. En los primeros nueve meses de 2024 el número de ocupados se incremen-
tó en 576.100 personas, y la tasa de ocupación o tasa de empleo también se 
incrementa desde el 52,05% en el cuarto trimestre de 2023 al 52,42% en el tercer 
trimestre de 2024. Paralelamente al incremento de la ocupación, el desempleo 
disminuye en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2024 en 76.500 
personas.

 En 2023 se han creado 783.000 nuevos empleos. Al comparar la ocupación 
previa a la pandemia de la Covid-19 (cuarto trimestre de 2019) y el cuarto 
trimestre de 2023, la ocupación se ha incrementado en 1.280.000 personas.

Tabla 4.4: Déficit y Deuda Pública en España, UEM y UE.
2016 - 2023. (Expresados en porcentaje del PIB)

Saldo AAPP Saldo AAPPSaldo AAPP

España UE (**)UEM (*)

Deuda Pública Deuda PúblicaDeuda Pública

Años

(*) UEM (19 países de 2015 a 2022, y 20 países desde 01/01/2023 con la incorporación de Croacia).
(**) UE (27 países desde 2020, después del brexit y la salida del Reino Unido).
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

-4,2

-3,1

-2,6

-3,1

-9,9

-6,7

-4,6

-3,5

102,0

101,2

99,8

97,7

119,3

115,7

109,5

105,1

90,0

87,5

85,6

83,6

96,5

93,9

89,6

87,5

84,0

81,5

79,5

77,4

89,5

86,7

82,5

80,8

-1,5

-1,0

-0,4

-0,5

-7,0

-5,1

-3,5

-3,6

-1,4

-0,9

-0.4

-0,5

-6,7

-4,6

-3,2

-3,5

En los nueve primeros meses de 2024 la tasa armonizada media en España es 
ligeramente superior a la media de la eurozona, aunque en ambos casos las tasas 
medias se van acercando progresivamente al objetivo del 2,0% a medio plazo que 
establece el BCE. Considerando que el proceso de desinflación de la eurozona 
continúa conforme a lo previsto, y para frenar la tendencia a la baja de los 
indicadores de actividad económica, el BCE ha optado en 2024 por una política 
monetaria expansiva con tres recortes de los tipos de interés hasta el mes de  
octubre, en la reunión del Consejo de Gobierno del BCE de 17/10/2024 se 
acuerda reducir los tipos de interés aplicables a la facilidad de depósito, a las 
operaciones principales de financiación y a la facilidad marginal de crédito hasta 
el 3,25%, el 3,40% y el 3,65% respectivamente , con efectos a partir del 23 de 
octubre de 2024.

española.

 En 2023 el número de asalariados ha aumentado un 3,82%, los asalariados 
con contrato indefinido han aumentado el 5,64%, mientras que los asalariados 
con contrato temporal han descendido el 4,50%. Estos cambios han afectado a la 
tasa de temporalidad que se ha reducido desde el 17,93% en el cuarto trimestre 
de 2022, hasta el 16,49% en el cuarto trimestre de 2023.

 De acuerdo con los datos de Eurostat de frecuencia mensual, en agosto de 
2024 la tasa de paro de España fue el 11,3%, frente al 5,9% de la UE, o el 6,4% de 
la UEM. En agosto de 2024 la tasa de paro de España es muy superior a las tasas 
de las principales economías de la eurozona. En concreto, las tasas de paro de 
Alemania, Francia e Italia se sitúan en el 3,5%, 7,5 % y 6,2% respectivamente. En 
los meses de junio, julio y agosto de 2024 España es el único país de la UE con 
una tasa de paro superior al 10%. Según los datos de paro de Eurostat de 
frecuencia anual, en 2023 España presenta una tasa de paro del 12,2%, y se 
convierte en la economía de la eurozona con mayor tasa de paro, por encima del 
11,1% de Grecia.

 Al estudiar las tasas de desempleo juvenil, de frecuencia mensual que elabora 
Eurostat, se observa que a lo largo de 2024 esta tasa ha descendido progresiva-
mente en España, desde el 28,2% en enero hasta el 24,7% en agosto. A pesar de 
ello, el último dato disponible de agosto de 2023 muestra que la tasa de paro entre 
los menores de 25 años en España es muy superior a las tasas de la UE y UEM, 
del 14,3% y 14,1% respectivamente. En agosto de 2023 las tasas de paro juvenil 
más elevadas de la eurozona corresponden a España (24,7%), Estonia (22,7%) y 
Eslovaquia (20,9%). Durante los ocho primeros meses de 2024 España sigue 
liderando el paro juvenil de la UE.

 

 El proceso de recuperación del empleo en 2023 ha tenido un comportamiento 
desigual entre los distintos sectores de actividad. De hecho, el sector servicios ha 
creado el 80,36% de los nuevos empleos, la creación de empleo ha crecido a 
tasas del 2,32%, el 1,00%, el 8,33% y 4,03% para la agricultura, industria, 
construcción y servicios respectivamente El análisis comparativo de largo plazo, 
en el período delimitado entre los cuartos trimestres de 2007 y de 2022, muestra 
una pérdida de la participación relativa en la ocupación de la agricultura, la 
industria y la construcción en favor del sector servicios. En el análisis estático se 
observa que aproximadamente de cada 100 ocupados en España en el cuarto 
trimestre de 2007, 4 lo estaban en la agricultura, 16 en la industria, 13 en la 
construcción y 67 en los servicios. Mientras que de cada 100 ocupados en el 
cuarto trimestre de 2023, 4 lo están en la agricultura, 13 en la industria, 7 en la 
construcción y 76 en los servicios. Estos datos demuestran el fuerte incremento 
del peso relativo del sector servicios que se está produciendo en la economía
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Tabla 4.3: Mercado de Trabajo en España. 2007-2024

IV TRIM 07 IV TRIM 13 IV TRIM 19
Población (en miles)

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia.

Población de 16 y más años

Activos

Ocupados

Parados

Tasas de actividad y de paro (%)

Tasa de actividad (%)

Tasa de paro (%)

Ocupados por sectores de actividad (en miles)

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Ocupados por situación profesional (en miles)

Trabajadores por cuenta propia

Asalariados

Con contrato indefinido

Con contrato temporal

Ocupados por duración de la jornada (en miles)

Ocupados a tiempo completo

Ocupados a tiempo parcial

38.101,1

22.659,9

20.717,9

1.942,0

59,47

8,57

907,9

3.311,7

2.705,4

13.793,0

3.622,9

17.095,0

11.826,3

5.268,7

18.348,9

2.368,9

38.543,2

23.070,9

17.135,2

5.935,6

59,86

25,73

777,3

2.340,8

990,4

13.026,8

3.034,6

14.093,4

10.759,2

3.334,3

14.381,4

2.753,9

39.427,2

23.158,8

19.966,9

3.191,9

58,74

13,78

793,9

2.763,7

1.283,9

15.125,4

3.112,0

16.846,1

12.448,3

4.397,9

17.022,1

2.944,8

IV TRIM 23 III TRIM 24IV TRIM 22

40.818,9

24.077,4

21.246,9

2.830,6

58,99

11,76

770,7

2.829,8

1.409,1

16.237,2

3.205,1

18.035,5

15.061,1

2.974,4

18.377,6

2.869,3

41.629,6

24.577,1

21.823,0

2.754,1

59,04

11,21

733,7

2.912,6

1.479,2

16.697,5

3.150,0

18.665,0

15.601,5

3.063,5

19.029,1

2.793,9

40.136,5

23.487,8

20.463,9

3.024,0

58,52

12,87

753,2

2.801,8

1.300,8

15.608,0

3.086,8

17.371,5

14.256,8

3.114,7

17.682,2

2.781,7

 En 2023, y paralelamente a la mejora de la actividad y el empleo, el desempleo 
se ha reducido en España en 193.400 personas, nuestra economía cierra 2023 
con una tasa de paro EPA del 11,76%, frente al 12,87% del cuarto trimestre de 
2022. En los primeros nueve meses de 2024 el número de ocupados se incremen-
tó en 576.100 personas, y la tasa de ocupación o tasa de empleo también se 
incrementa desde el 52,05% en el cuarto trimestre de 2023 al 52,42% en el tercer 
trimestre de 2024. Paralelamente al incremento de la ocupación, el desempleo 
disminuye en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2024 en 76.500 
personas.

 En 2023 se han creado 783.000 nuevos empleos. Al comparar la ocupación 
previa a la pandemia de la Covid-19 (cuarto trimestre de 2019) y el cuarto 
trimestre de 2023, la ocupación se ha incrementado en 1.280.000 personas.

Tabla 4.4: Déficit y Deuda Pública en España, UEM y UE.
2016 - 2023. (Expresados en porcentaje del PIB)

Saldo AAPP Saldo AAPPSaldo AAPP

España UE (**)UEM (*)

Deuda Pública Deuda PúblicaDeuda Pública

Años

(*) UEM (19 países de 2015 a 2022, y 20 países desde 01/01/2023 con la incorporación de Croacia).
(**) UE (27 países desde 2020, después del brexit y la salida del Reino Unido).
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

-4,2

-3,1

-2,6

-3,1

-9,9

-6,7

-4,6

-3,5

102,0

101,2

99,8

97,7

119,3

115,7

109,5

105,1

90,0

87,5

85,6

83,6

96,5

93,9

89,6

87,5

84,0

81,5

79,5

77,4

89,5

86,7

82,5

80,8

-1,5

-1,0

-0,4

-0,5

-7,0

-5,1

-3,5

-3,6

-1,4

-0,9

-0.4

-0,5

-6,7

-4,6

-3,2

-3,5

En los nueve primeros meses de 2024 la tasa armonizada media en España es 
ligeramente superior a la media de la eurozona, aunque en ambos casos las tasas 
medias se van acercando progresivamente al objetivo del 2,0% a medio plazo que 
establece el BCE. Considerando que el proceso de desinflación de la eurozona 
continúa conforme a lo previsto, y para frenar la tendencia a la baja de los 
indicadores de actividad económica, el BCE ha optado en 2024 por una política 
monetaria expansiva con tres recortes de los tipos de interés hasta el mes de  
octubre, en la reunión del Consejo de Gobierno del BCE de 17/10/2024 se 
acuerda reducir los tipos de interés aplicables a la facilidad de depósito, a las 
operaciones principales de financiación y a la facilidad marginal de crédito hasta 
el 3,25%, el 3,40% y el 3,65% respectivamente , con efectos a partir del 23 de 
octubre de 2024.

española.

 En 2023 el número de asalariados ha aumentado un 3,82%, los asalariados 
con contrato indefinido han aumentado el 5,64%, mientras que los asalariados 
con contrato temporal han descendido el 4,50%. Estos cambios han afectado a la 
tasa de temporalidad que se ha reducido desde el 17,93% en el cuarto trimestre 
de 2022, hasta el 16,49% en el cuarto trimestre de 2023.

 De acuerdo con los datos de Eurostat de frecuencia mensual, en agosto de 
2024 la tasa de paro de España fue el 11,3%, frente al 5,9% de la UE, o el 6,4% de 
la UEM. En agosto de 2024 la tasa de paro de España es muy superior a las tasas 
de las principales economías de la eurozona. En concreto, las tasas de paro de 
Alemania, Francia e Italia se sitúan en el 3,5%, 7,5 % y 6,2% respectivamente. En 
los meses de junio, julio y agosto de 2024 España es el único país de la UE con 
una tasa de paro superior al 10%. Según los datos de paro de Eurostat de 
frecuencia anual, en 2023 España presenta una tasa de paro del 12,2%, y se 
convierte en la economía de la eurozona con mayor tasa de paro, por encima del 
11,1% de Grecia.

 Al estudiar las tasas de desempleo juvenil, de frecuencia mensual que elabora 
Eurostat, se observa que a lo largo de 2024 esta tasa ha descendido progresiva-
mente en España, desde el 28,2% en enero hasta el 24,7% en agosto. A pesar de 
ello, el último dato disponible de agosto de 2023 muestra que la tasa de paro entre 
los menores de 25 años en España es muy superior a las tasas de la UE y UEM, 
del 14,3% y 14,1% respectivamente. En agosto de 2023 las tasas de paro juvenil 
más elevadas de la eurozona corresponden a España (24,7%), Estonia (22,7%) y 
Eslovaquia (20,9%). Durante los ocho primeros meses de 2024 España sigue 
liderando el paro juvenil de la UE.

 

 El proceso de recuperación del empleo en 2023 ha tenido un comportamiento 
desigual entre los distintos sectores de actividad. De hecho, el sector servicios ha 
creado el 80,36% de los nuevos empleos, la creación de empleo ha crecido a 
tasas del 2,32%, el 1,00%, el 8,33% y 4,03% para la agricultura, industria, 
construcción y servicios respectivamente El análisis comparativo de largo plazo, 
en el período delimitado entre los cuartos trimestres de 2007 y de 2022, muestra 
una pérdida de la participación relativa en la ocupación de la agricultura, la 
industria y la construcción en favor del sector servicios. En el análisis estático se 
observa que aproximadamente de cada 100 ocupados en España en el cuarto 
trimestre de 2007, 4 lo estaban en la agricultura, 16 en la industria, 13 en la 
construcción y 67 en los servicios. Mientras que de cada 100 ocupados en el 
cuarto trimestre de 2023, 4 lo están en la agricultura, 13 en la industria, 7 en la 
construcción y 76 en los servicios. Estos datos demuestran el fuerte incremento 
del peso relativo del sector servicios que se está produciendo en la economía
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Tabla 4.5: Previsiones Económicas para España. 2024 - 2025
(Tasas de variación anual en porcentaje)

GOBIERNO (septiembre 2024)

FMI (octubre 2024)

OCDE (septiembre 2024)

FUNCAS (octubre 2024)

BBVA (octubre 2024)

Comisión Europea (mayo 2024)

Banco de España (septiembre 2024)

2024 2024 2024 2024 20242025 2025 2025 2025 2025

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las respectivas instituciones.

PIB precios

constantes

Tasa de paro

(EPA)

Inflación

(IPC)

Saldo AA. PP.

(% PIB)

Deuda AA. PP.

(% PIB)

2,7

2,9

2,8

3,0

2,9

2,1

2,8

2,4

2,1

2,2

2,1

2,4

1,9

2,2

11,2

11,6

-

11,6

11,5

11,6

11,5

10,3

11,2

-

10,8

10,8

11,1

11,0

-

2,8

3,0

2,7

2,8

3,1

2,9

-

1,9

2,1

1,8

1,8

2,3

2,1

-3,0

-3,0

-

-3,1

-2,9

-3,0

-3,3

-2,5

-2,8

-

-3,0

-2,5

-2,8

-3,1

102,5

102,3

-

102,3

102,6

105,5

105,4

101,4

100,7

-

101,0

99,8

104,8

105,4

 En 2023 el déficit del conjunto de Administraciones Públicas españolas ha 
sido del 3,67% del PIB, este déficit es el resultado de sumar el déficit de la 
Administración Central (-2,11%), Comunidades Autónomas (-0,91%) y Seguridad 
Social (-0,56%%) y las Corporaciones Locales (-0,09%).

 Los ingresos tributarios en 2023 alcanzaron un máximo histórico de 271.935 
millones de euros, lo que representa un incremento del 6,4% respecto a 2022. Los 
ingresos por IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA se incrementaron en un 9,9%, 
9,0% y 1,6% respectivamente.

 De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria, publicados por el 
Ministerio de Hacienda, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas 
españolas se redujo un 15,97%, desde 63.736 millones de euros en 2022 a 
53.556 millones de euros en 2023. Pero la evolución de los distintos subsectores 
ha sido muy dispar, mientras la Administración Central, Comunidades Autónomas 
y Corporaciones Locales reducen su déficit en el 25,13%, el 12,34% y el 18,25% 
respectivamente, la Seguridad Social ha incrementado el suyo en el 39,26%.

 De acuerdo con las estadísticas de Eurostat España cierra 2023 con un déficit 
público del 3,5% del PIB, lo que representa el sexto déficit más elevado de los 
veinte países que en ese momento integran la eurozona, por debajo del déficit de 
las AAPP de Italia (7,2%), Francia (5,5%), Eslovaquia (5,2%), Malta (4,5%) y 
Bélgica (4,2%).

 La deuda pública, expresada en porcentaje del PIB, ha disminuido en España 
desde el 109,5% en 2022 al 105,1% en 2023. En el conjunto de la UE-27 y UEM-
20 la deuda pública representa el 80,8% y 87,5% de sus respectivos PIB en 2023. 
España está en la cuarta posición de los países de la zona euro con mayor ratio de 
deuda pública, sólo superada por Grecia, Italia y Francia con un 163,9%, 134,8% 
y 109,9% respectivamente.

 En 2023 de los 20 países que forman parte la eurozona sólo Croacia, Estonia, 
Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Países Bajos tienen sus finanzas 
publicas dentro de las ratios del 3% y el 60% que el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento contempla para el déficit público y la deuda pública respectivamente.

Nota: De acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento el Défict Público no puede exceder
del 3% del PIB.
Fuente: Eurostat y elaboración propia.
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Gráfico 4.2: Deficit Público en España, UEM y UE. (2019-2023).
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Nota: De acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento el Défict Público no puede exceder
del 60% del PIB.
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Gráfico 4.3: Deuda Pública en España UEM y UE. 2019-2023
(% PIB)
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Tabla 4.5: Previsiones Económicas para España. 2024 - 2025
(Tasas de variación anual en porcentaje)

GOBIERNO (septiembre 2024)

FMI (octubre 2024)

OCDE (septiembre 2024)

FUNCAS (octubre 2024)

BBVA (octubre 2024)

Comisión Europea (mayo 2024)

Banco de España (septiembre 2024)

2024 2024 2024 2024 20242025 2025 2025 2025 2025

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las respectivas instituciones.

PIB precios

constantes

Tasa de paro

(EPA)

Inflación

(IPC)

Saldo AA. PP.

(% PIB)

Deuda AA. PP.

(% PIB)

2,7

2,9

2,8

3,0

2,9

2,1

2,8

2,4

2,1

2,2

2,1

2,4

1,9

2,2

11,2

11,6

-

11,6

11,5

11,6

11,5

10,3

11,2

-

10,8

10,8

11,1

11,0

-

2,8

3,0

2,7

2,8

3,1

2,9

-

1,9

2,1

1,8

1,8

2,3

2,1

-3,0

-3,0

-

-3,1

-2,9

-3,0

-3,3

-2,5

-2,8

-

-3,0

-2,5

-2,8

-3,1

102,5

102,3

-

102,3

102,6

105,5

105,4

101,4

100,7

-

101,0

99,8

104,8

105,4

 En 2023 el déficit del conjunto de Administraciones Públicas españolas ha 
sido del 3,67% del PIB, este déficit es el resultado de sumar el déficit de la 
Administración Central (-2,11%), Comunidades Autónomas (-0,91%) y Seguridad 
Social (-0,56%%) y las Corporaciones Locales (-0,09%).

 Los ingresos tributarios en 2023 alcanzaron un máximo histórico de 271.935 
millones de euros, lo que representa un incremento del 6,4% respecto a 2022. Los 
ingresos por IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA se incrementaron en un 9,9%, 
9,0% y 1,6% respectivamente.

 De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria, publicados por el 
Ministerio de Hacienda, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas 
españolas se redujo un 15,97%, desde 63.736 millones de euros en 2022 a 
53.556 millones de euros en 2023. Pero la evolución de los distintos subsectores 
ha sido muy dispar, mientras la Administración Central, Comunidades Autónomas 
y Corporaciones Locales reducen su déficit en el 25,13%, el 12,34% y el 18,25% 
respectivamente, la Seguridad Social ha incrementado el suyo en el 39,26%.

 De acuerdo con las estadísticas de Eurostat España cierra 2023 con un déficit 
público del 3,5% del PIB, lo que representa el sexto déficit más elevado de los 
veinte países que en ese momento integran la eurozona, por debajo del déficit de 
las AAPP de Italia (7,2%), Francia (5,5%), Eslovaquia (5,2%), Malta (4,5%) y 
Bélgica (4,2%).

 La deuda pública, expresada en porcentaje del PIB, ha disminuido en España 
desde el 109,5% en 2022 al 105,1% en 2023. En el conjunto de la UE-27 y UEM-
20 la deuda pública representa el 80,8% y 87,5% de sus respectivos PIB en 2023. 
España está en la cuarta posición de los países de la zona euro con mayor ratio de 
deuda pública, sólo superada por Grecia, Italia y Francia con un 163,9%, 134,8% 
y 109,9% respectivamente.

 En 2023 de los 20 países que forman parte la eurozona sólo Croacia, Estonia, 
Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Países Bajos tienen sus finanzas 
publicas dentro de las ratios del 3% y el 60% que el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento contempla para el déficit público y la deuda pública respectivamente.

Nota: De acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento el Défict Público no puede exceder
del 3% del PIB.
Fuente: Eurostat y elaboración propia.
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Nota: De acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento el Défict Público no puede exceder
del 60% del PIB.
Fuente: Eurostat y elaboración propia.
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5.1.- EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
AUTONÓMICOS DE COYUNTURA ECONÓMICA

El PIB crece en los dos últimos 
trimestres de 2023 y en los dos 
primeros trimestres de 2024. La 
contribución de la demanda interna 
tiene ese mismo comportamiento. La 
aportación del sector exterior al PIB es 
ligeramente positiva en los dos 
primeros trimestres de 2024 y en los 
dos últimos trimestres de 2023.

En el Índice de Confianza de los 
Consumidores castellano leoneses se 
detecta un deterioro en el tercer 
trimestre de 2024, que contrasta con el 
repunte en el trimestre anterior. Dicho 
comportamiento también se observa en 
el indicador de situación actual y de 
expectativas.
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Gráfico 5.1: PIB a precios de mercado. Castilla y León. 
Componentes de Oferta. (Variación de volumen. Referencia 2015)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y
elaboración propia.
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Gráfico 5.2: Índice de confianza del consumidor. Castilla y León
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Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y
elaboración propia.
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contribución de la demanda interna 
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aportación del sector exterior al PIB es 
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En el Índice de Confianza de los 
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trimestre de 2024, que contrasta con el 
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el indicador de situación actual y de 
expectativas.

Fundación
cajaruralburgos

cajarural

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

I 
T

R
IM

 2
4

II
 T

R
IM

 2
4

Agricultura, ganadería y silvicultura
Industria

Gráfico 5.1: PIB a precios de mercado. Castilla y León. 
Componentes de Oferta. (Variación de volumen. Referencia 2015)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y
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Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y
elaboración propia.

Gráfico 5.3: Evolución del IPICyL General, de Bienes de Equipo
y de Bienes de Consumo. Base 2021
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Los indicadores de inversión muestran 
un comportamiento dispar en 2024. Por 

un lado, el IPIC y L de bienes de 
equipo registra una tasa de variación 

interanual positiva en el primer y tercer 
trimestre de 2024, que se vuelve 

negativa en el segundo trimestre. El 
aumento de la formación bruta de 

capital fijo en el segundo trimestre de 
2024 es el resultado del 

comportamiento de la inversión en 
bienes de equipo y de la inversión en 

construcción

Desde el punto de vista del consumo, 
los indicadores presentan una 

evolución dispar en 2024. Así, por 
ejemplo, el IPIC y L de bienes de 

consumo experimenta un ascenso en 
los trimestres centrales de 2024, que 
contrasta con el descenso sufrido en 

los tres trimestres anteriores.

Las exportaciones aumentan en todos 
los trimestres estudiados.  Las 

importaciones crecen también en 
dichos trimestres, salvo en el tercer 

trimestre de 2023. El comportamiento 
de exportaciones e importaciones se 

tradujo en un superávit comercial en el 
segundo trimestre de 2024, de mayor 
magnitud que el exhibido en el mismo 

período del año anterior.

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y
elaboración propia.

Gráfico 5.4: Evolución de las Importaciones y las Exportaciones
en Castilla y León. Miles de Euros
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Tabla 5.1: Indicadores de Demanda
(Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior)

Consumo

IPI bienes de consumo*

Importación de bienes
de consumo

Matriculación de turismos

Grado de ocupación
de establecimientos
hoteleros (plazas)*

Inversión

IPI bienes de equipo*

Importación bienes de equipo

Matriculaciones vehículos
industriales

Sector exterior

Importaciones

Exportaciones

Saldo comercial
(Exp-Imp. miles de euros)

Demanda interna

*IPI base 2015. ***CNAE 2009 a partir de 2008 I TRIM

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León
y elaboración propia.
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 Las matriculaciones de turismos aumentan en el segundo y tercer trimestre 
de 2024, tras la reducción experimentado en los dos trimestres anteriores.

 El grado de ocupación de establecimientos hoteleros salvo en el segundo 
trimestre de 2024, registra un valor superior al nivel promedio observado en el 
mismo período del año precedente.

 Las matriculaciones de vehículos industriales presentan una tasa de 
variación interanual negativa en el segundo y tercer trimestre de 2024, que 
contrasta con la variación positiva de los dos trimestres anteriores. Las importa-
ciones de bienes de equipo una caída en todos los trimestres analizados, salvo 
en el cuarto trimestre de 2023.

  Las siguientes conclusiones, hacen referencia al tercer trimestre de 2024, 
último dato disponible en el momento de redactarlo.

 La importación de bienes de consumo exhibe una tasa de variación 
negativa en el segundo trimestre de 2024, que contrasta con la variación negativa 
de los dos trimestres anteriores.

 La tasa de variación interanual del VAB muestra un signo positivo en los dos 
primeros trimestres de 2024 en la industria, construcción, servicios y en el sector 
agrario.

 A nivel sectorial, puede comprobarse cómo la construcción presenta tasas 
positivas de variación interanual del VAB en los dos últimos trimestres de 2023 y 
los dos primeros trimestres de 2024.

 La licitación oficial de obra pública disminuye en el tercer trimestre de 2024, 
tras crecer en el segundo trimestre.

 El VAB del sector servicios exhibe una tasa de variación interanual positiva 
en todos los trimestres estudiados, mostrando un notable comportamiento los 
servicios de comercio, transporte y hostelería en los citados trimestres.

 El conjunto de la industria registra un ascenso en los dos primeros trimestres 
de 2024 y en los dos últimos trimestres de 2023, exhibiendo un buen comporta-
miento las ramas manufactureras  y energéticas en 2024.

 

Tabla 5.2: Producto Interior Bruto a precios de mercado. Castilla 
y León. Componentes de Oferta. Índices de volumen 
encadenados. Base 2010 (Tasas de variación interanual)

2010 2011 2012

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, INE y
elaboración propia.
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Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y
elaboración propia.

Gráfico 5.3: Evolución del IPICyL General, de Bienes de Equipo
y de Bienes de Consumo. Base 2021
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Los indicadores de inversión muestran 
un comportamiento dispar en 2024. Por 

un lado, el IPIC y L de bienes de 
equipo registra una tasa de variación 

interanual positiva en el primer y tercer 
trimestre de 2024, que se vuelve 

negativa en el segundo trimestre. El 
aumento de la formación bruta de 

capital fijo en el segundo trimestre de 
2024 es el resultado del 

comportamiento de la inversión en 
bienes de equipo y de la inversión en 

construcción

Desde el punto de vista del consumo, 
los indicadores presentan una 

evolución dispar en 2024. Así, por 
ejemplo, el IPIC y L de bienes de 

consumo experimenta un ascenso en 
los trimestres centrales de 2024, que 
contrasta con el descenso sufrido en 

los tres trimestres anteriores.

Las exportaciones aumentan en todos 
los trimestres estudiados.  Las 

importaciones crecen también en 
dichos trimestres, salvo en el tercer 

trimestre de 2023. El comportamiento 
de exportaciones e importaciones se 

tradujo en un superávit comercial en el 
segundo trimestre de 2024, de mayor 
magnitud que el exhibido en el mismo 

período del año anterior.

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y
elaboración propia.

Gráfico 5.4: Evolución de las Importaciones y las Exportaciones
en Castilla y León. Miles de Euros
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 Las matriculaciones de turismos aumentan en el segundo y tercer trimestre 
de 2024, tras la reducción experimentado en los dos trimestres anteriores.

 El grado de ocupación de establecimientos hoteleros salvo en el segundo 
trimestre de 2024, registra un valor superior al nivel promedio observado en el 
mismo período del año precedente.

 Las matriculaciones de vehículos industriales presentan una tasa de 
variación interanual negativa en el segundo y tercer trimestre de 2024, que 
contrasta con la variación positiva de los dos trimestres anteriores. Las importa-
ciones de bienes de equipo una caída en todos los trimestres analizados, salvo 
en el cuarto trimestre de 2023.

  Las siguientes conclusiones, hacen referencia al tercer trimestre de 2024, 
último dato disponible en el momento de redactarlo.

 La importación de bienes de consumo exhibe una tasa de variación 
negativa en el segundo trimestre de 2024, que contrasta con la variación negativa 
de los dos trimestres anteriores.

 La tasa de variación interanual del VAB muestra un signo positivo en los dos 
primeros trimestres de 2024 en la industria, construcción, servicios y en el sector 
agrario.

 A nivel sectorial, puede comprobarse cómo la construcción presenta tasas 
positivas de variación interanual del VAB en los dos últimos trimestres de 2023 y 
los dos primeros trimestres de 2024.

 La licitación oficial de obra pública disminuye en el tercer trimestre de 2024, 
tras crecer en el segundo trimestre.

 El VAB del sector servicios exhibe una tasa de variación interanual positiva 
en todos los trimestres estudiados, mostrando un notable comportamiento los 
servicios de comercio, transporte y hostelería en los citados trimestres.

 El conjunto de la industria registra un ascenso en los dos primeros trimestres 
de 2024 y en los dos últimos trimestres de 2023, exhibiendo un buen comporta-
miento las ramas manufactureras  y energéticas en 2024.

 

Tabla 5.2: Producto Interior Bruto a precios de mercado. Castilla 
y León. Componentes de Oferta. Índices de volumen 
encadenados. Base 2010 (Tasas de variación interanual)

2010 2011 2012

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, INE y
elaboración propia.

Agricultura, silvicultura, ganadería

Industria

Construcción

Servicios

PIB precios de mercado

8,2

0,3
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1,4

0,5

4,3

3,1

-6,5

0,5
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-5,8

-0,2

-1,2

5,0
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-5,9

-0,4

-1,0

-2,3

3,0

-1,6

1,4

1,4

5,8

4,7

1,7

2,8

3,3

12,1

1,3

2,9

3,0

2,9

-12,8

2,2

-2,4

2,1

0,8

21,5

-7,0

-16,3

-8,0

-7,2

-12,7

-2,3

2.9

6,6

3,4

-8,7

3,8

3,0

3,5

2,7

-9,9

1,6

3,3

3,4

2,5

2013 2014
2024

11,9

2,2

2,2

2,9

3,0
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50,5

1,7
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28,5
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11,2

1.089.560,0

-3,6

40,5

-8,1

49,2

16,9

92,4

-24,7

43,3

13,3

199.563,7

-2,9

7,3

-2,7

39,0

-2,1

16,3

30,0

3,4

17,1

1.182.123,4

-6,3

26,6

-5,1

37,0

13,0

36,9

-18,3

28,9

12,4

574.259,0

-2,0

13,9

-1,2

34,2

11,2

-10,2

1,6

6,3

12,7

878.676,2

2,5

-11,2

2,9

43,4

-0,3

-15,3

-4,6

0,8

5,3

842.680,3

3,0

n.d.
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n.d.
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n.d.

n.d.
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Gráfico 5.5: Evolución del Número de Turistas Totales y 
Extranjeros en Castilla y León

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y
elaboración propia.
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Las pernoctaciones en 
establecimientos turísticos 

aumentan de forma notable en el 
cuarto trimestre de 2023 y en los tres 

primeros trimestres de 2024.

El turismo es uno de los pilares del 
sector servicios en Castilla y León. Por 
ello, resulta significativo el crecimiento 
en el número de turistas totales que 

llegan a la región en todos los 
trimestres estudiados. Por su parte, el 

número de turistas extranjeros 
presenta el mismo patrón de 

comportamiento en los trimestres 
analizados.

Tabla 5.4: Mercado de Trabajo
(Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior).(Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior)

Afiliados a la Seguridad Social

Tasa de desempleo*

* Encuesta de Población Activa EPA-2005 (METODOLOGÍA 2005) 
Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León, INE, Ministerio de Vivienda,
M.I.T. y C/C. Hda. y elaboración propia.

Activos*

Ocupados

Agricultura*

Industria*

Construcción*

Servicios*

Asalariados

Paro registrado* 

Tasa de actividad*

1,5

1,7

-3,3

-1,3

5,6

3,4

2,8

-13,4

11,2

53,9

-1,9

6,9

-4,0

1,1

-3,9

-3,4

-0,8

9,3

13,2

53,0

1,9

11,6

-5,3

3,3

6,1

4,4

2,9

-17,2

10,5

54,6

4,6

17,5

0,4

2,5

4,0

4,2

2,7

9,5

12,9

53,5

1,6

-4,0

-1,4

-1,2

4,8

2,4

1,4

-7,0

9,1

54,6

0,1

9,6

-1,7

-1,1

3,6

3,5

2,3

-20,4

9,9

53,8

1,2

0,5

-0,3

2,7

4,1

3,6

0,7

-13,8

8,9

54,1

0,2

-5,8

9,0

0,4
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1,1

2,3

8,0

9,6

53,9

0,0

9,9

-2,5

-12,3

2,9

0,9

2,5

-10,0

10,5

53,5

0,1

5,9

-0,7

5,2

0,7

1,8

1,1

-7,8

10,3

53,7

0,3

-3,0

3,7

-1,2

0,1

1,9

2,4

-0,5

10,3

53,7

-1,0

-1,0

0,7

11,7

-0,2

1,1

1,6

-13,4

9,2

53,9

0,6

-13,5

8,2

-10,7

0,5

0,8

2,4

7,4

9,8

54,0

0,1

-3,5

3,4

10,6

-2,0

2,1

2,1

6,0

9,6

54,5

2,0

-10,1

6,1

-4,9

3,3

2,4

2,1

-0,9
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El número de afiliados a la Seguridad 
Social se incrementa todos los 
trimestres analizados.

El colectivo de asalariados crece en 
todos los trimestres analizados.

El número de ocupados aumenta en el 
tercer trimestre de 2024, tras reducirse 
en el trimestre anterior. La tasa de 
paro sufre altibajos. Desciende en los 
trimestres centrales de 2024 y se 
incrementa en el primer trimestre.

En el sector industrial el número de 
ocupados se incrementa en todos los 
trimestres analizados. En el sector 
agrario se reduce el número de 
ocupados en todos los trimestres 
analizados.

El sector de la construcción destruye 
empleo en todos los trimestres 
analizados, salvo en el último trimestre 
de 2023. En el sector servicios la 
ocupación disminuye en el último 
trimestre de 2023, lo que contrasta con 
el aumento en los tres primeros 
trimestres de 2024.

En la evolución del mercado de 
trabajo en Castilla y León destaca la 
tasa de variación interanual positiva del 
número de activos en todos los 
trimestres estudiados. La tasa de 
actividad repunta en los trimestres 
centrales de 2024, tras la caída sufrida 
en los dos trimestres precedentes.
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Gráfico 5.6: Evolución de la Ocupación por Sectores.
Castilla y León

Agricultura Construcción ServiciosIndustria

Fuente: INE, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y
elaboración propia.

Tabla 5.3: Indicadores de Oferta
(Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior)

Industria

IPI general*

Importación de bienes intermedios

IV TR IV TRIV TRIV TR I TRI TR I TR I TRII TRII TR II TR II TRIII TRIII TRIII TR III TR III TR

2020

Servicios

Turistas totales

Turistas extranjeros

Consumo de gasóleo automoción

Tráfico aéreo de pasajeros

* IPI Base 2015
Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, INE,
Ministerio de Vivienda, M.I.T. y C/C. Hda. y elaboración propia.

Construcción

Consumo aparente de cemento

Consumo de energía eléctrica en la industria

Licitación Oficial

-5,8

-1,7

26,7

n.d.

78,9

11,8

48,1

21,1

1,2

1,5

2,6

0,3

n.d.

7,3

11,3

27,0

21,9

-1,0

2,1

-7,6

-1,7

8,2

78,9

323,1

403,5

149,0

9,5

-3,4

4,2

-6,3

8,3

-29,8

-81,8

-89,0

-74,7

-11,5

2,0

-7,9

6,1

-7,4

-10,2

329,0

556,3

253,4

3,6

-7,3

6,0

9,1

15,2

1,9

-78,1

-87,1

-83,3

-0,7

0,8

9,5

15,6

3,1

114,7

20,6

39,5

36,9

4,1

n.d.

2,7

7,7

n.d.

-11,1

11,1

11,9

24,1

5,6

0,6

0,7

13,1

-4,4

7,8

162,9

430,1

177,9

9,4

19,3

28,8

57,0

28,1

98,1

637,3

1369,4

291,2

49,9

-1,7

2,0

17,4

-0,6

50,1

16,9

32,3

67,9

-2,3

n.d.

5,1

7,0

n.d.

54,1

0,4

11,2

-15,5

-1,2

6,5

-1,8

37,3

n.d.

16,0

25,2

113,4

13,6

-4,7

-0,4

-0,7

1,0

-0,1

72,9

86,7

160,3

96,2

12,1

-7,6

-3,8

-8,3

-2,7

-51,6

-57,5

-81,9

-60,4

-13,3

-6,2

-2,0

-15,2

n.d.

34,1

3,5

3,6

5,3

0,2

n.d.

8,7

n.d.

n.d.

-36,4

4,5

8,8

n.d.

n.d.

2022 2023 20242021

 En los datos de los servicios de transporte se observa un aumento del tráfico 
aéreo de pasajeros en todos los trimestres estudiados, salvo en el segundo 
trimestre de 2024. Por su parte, el consumo de gasóleo de automoción 
disminuye en el segundo trimestre de 2024, tras incrementarse el trimestre 
anterior.

 El Índice de Producción Industrial (IPI) General en Castilla y León presenta 
una tasa de variación interanual positiva en los tres primeros trimestres de 2024. 
Esta evolución se explica por el buen comportamiento tanto del IPI de las ramas 
manufactureras como energéticas en 2024. Por último, la importación de bienes 
intermedios aumenta en todos los trimestres analizados, salvo en el tercer 
trimestre de 2023.

 Por su parte, el sector agrario presenta una tasa de variación interanual 
negativa del VAB en los dos últimos trimestres de 2023, que contrasta con la tasa 
de variación positiva de los dos primeros trimestres de 2024.

 En septiembre de 2024 la tasa de variación interanual del IPC alcanza el 1,1% 
mientras que la tasa de variación de la inflación en lo que va de año es del 1%. Por 
su parte, el porcentaje de variación del IPC sobre el mes anterior es del -0,7%. El 
ascenso del IPC en términos anuales viene motivado principalmente por el 
encarecimiento de bebidas alcohólicas y tabaco, alimentos y bebidas no alcohóli-
cas, vivienda, medicina y ocio y cultura, que son los grupos más inflacionistas. Los 
grupos menos inflacionistas fueron transporte, enseñanza y comunicaciones.

Boletín de Coyuntura Económica.
Febrero 2025
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Gráfico 5.5: Evolución del Número de Turistas Totales y 
Extranjeros en Castilla y León

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y
elaboración propia.
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Las pernoctaciones en 
establecimientos turísticos 

aumentan de forma notable en el 
cuarto trimestre de 2023 y en los tres 

primeros trimestres de 2024.

El turismo es uno de los pilares del 
sector servicios en Castilla y León. Por 
ello, resulta significativo el crecimiento 
en el número de turistas totales que 

llegan a la región en todos los 
trimestres estudiados. Por su parte, el 

número de turistas extranjeros 
presenta el mismo patrón de 

comportamiento en los trimestres 
analizados.

Tabla 5.4: Mercado de Trabajo
(Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior).(Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior)

Afiliados a la Seguridad Social

Tasa de desempleo*

* Encuesta de Población Activa EPA-2005 (METODOLOGÍA 2005) 
Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León, INE, Ministerio de Vivienda,
M.I.T. y C/C. Hda. y elaboración propia.

Activos*

Ocupados

Agricultura*

Industria*

Construcción*

Servicios*

Asalariados

Paro registrado* 

Tasa de actividad*

1,5

1,7

-3,3

-1,3

5,6

3,4

2,8

-13,4

11,2

53,9

-1,9

6,9

-4,0

1,1

-3,9

-3,4

-0,8

9,3

13,2

53,0

1,9

11,6

-5,3

3,3

6,1

4,4

2,9

-17,2

10,5

54,6

4,6

17,5

0,4

2,5

4,0

4,2

2,7

9,5

12,9

53,5

1,6

-4,0

-1,4

-1,2

4,8

2,4

1,4

-7,0

9,1

54,6

0,1

9,6

-1,7

-1,1

3,6

3,5

2,3

-20,4

9,9

53,8

1,2

0,5

-0,3

2,7

4,1

3,6

0,7

-13,8

8,9

54,1

0,2

-5,8

9,0

0,4

-2,3

1,1

2,3

8,0

9,6

53,9

0,0

9,9

-2,5

-12,3

2,9

0,9

2,5

-10,0

10,5

53,5

0,1

5,9

-0,7

5,2

0,7

1,8

1,1

-7,8

10,3

53,7

0,3

-3,0

3,7

-1,2

0,1

1,9

2,4

-0,5

10,3

53,7

-1,0

-1,0

0,7

11,7

-0,2

1,1

1,6

-13,4

9,2

53,9

0,6

-13,5

8,2

-10,7

0,5

0,8

2,4

7,4

9,8

54,0

0,1

-3,5

3,4

10,6

-2,0

2,1

2,1

6,0

9,6

54,5

2,0

-10,1

6,1

-4,9

3,3

2,4

2,1

-0,9

9,3

55,3
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El número de afiliados a la Seguridad 
Social se incrementa todos los 
trimestres analizados.

El colectivo de asalariados crece en 
todos los trimestres analizados.

El número de ocupados aumenta en el 
tercer trimestre de 2024, tras reducirse 
en el trimestre anterior. La tasa de 
paro sufre altibajos. Desciende en los 
trimestres centrales de 2024 y se 
incrementa en el primer trimestre.

En el sector industrial el número de 
ocupados se incrementa en todos los 
trimestres analizados. En el sector 
agrario se reduce el número de 
ocupados en todos los trimestres 
analizados.

El sector de la construcción destruye 
empleo en todos los trimestres 
analizados, salvo en el último trimestre 
de 2023. En el sector servicios la 
ocupación disminuye en el último 
trimestre de 2023, lo que contrasta con 
el aumento en los tres primeros 
trimestres de 2024.

En la evolución del mercado de 
trabajo en Castilla y León destaca la 
tasa de variación interanual positiva del 
número de activos en todos los 
trimestres estudiados. La tasa de 
actividad repunta en los trimestres 
centrales de 2024, tras la caída sufrida 
en los dos trimestres precedentes.
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Gráfico 5.6: Evolución de la Ocupación por Sectores.
Castilla y León

Agricultura Construcción ServiciosIndustria

Fuente: INE, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y
elaboración propia.

Tabla 5.3: Indicadores de Oferta
(Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior)

Industria

IPI general*

Importación de bienes intermedios

IV TR IV TRIV TRIV TR I TRI TR I TR I TRII TRII TR II TR II TRIII TRIII TRIII TR III TR III TR

2020

Servicios

Turistas totales

Turistas extranjeros

Consumo de gasóleo automoción

Tráfico aéreo de pasajeros

* IPI Base 2015
Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, INE,
Ministerio de Vivienda, M.I.T. y C/C. Hda. y elaboración propia.

Construcción

Consumo aparente de cemento

Consumo de energía eléctrica en la industria

Licitación Oficial

-5,8

-1,7

26,7

n.d.

78,9

11,8
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1,2
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2,6
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27,0

21,9
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8,2

78,9

323,1

403,5
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8,3

-29,8
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n.d.

16,0
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-7,6
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-51,6
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2022 2023 20242021

 En los datos de los servicios de transporte se observa un aumento del tráfico 
aéreo de pasajeros en todos los trimestres estudiados, salvo en el segundo 
trimestre de 2024. Por su parte, el consumo de gasóleo de automoción 
disminuye en el segundo trimestre de 2024, tras incrementarse el trimestre 
anterior.

 El Índice de Producción Industrial (IPI) General en Castilla y León presenta 
una tasa de variación interanual positiva en los tres primeros trimestres de 2024. 
Esta evolución se explica por el buen comportamiento tanto del IPI de las ramas 
manufactureras como energéticas en 2024. Por último, la importación de bienes 
intermedios aumenta en todos los trimestres analizados, salvo en el tercer 
trimestre de 2023.

 Por su parte, el sector agrario presenta una tasa de variación interanual 
negativa del VAB en los dos últimos trimestres de 2023, que contrasta con la tasa 
de variación positiva de los dos primeros trimestres de 2024.

 En septiembre de 2024 la tasa de variación interanual del IPC alcanza el 1,1% 
mientras que la tasa de variación de la inflación en lo que va de año es del 1%. Por 
su parte, el porcentaje de variación del IPC sobre el mes anterior es del -0,7%. El 
ascenso del IPC en términos anuales viene motivado principalmente por el 
encarecimiento de bebidas alcohólicas y tabaco, alimentos y bebidas no alcohóli-
cas, vivienda, medicina y ocio y cultura, que son los grupos más inflacionistas. Los 
grupos menos inflacionistas fueron transporte, enseñanza y comunicaciones.
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Tabla 5.5: Precios y Salarios. (Septiembre 2024)

PRECIOS Y SALARIOS

General

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco

Índice

S/ mes anterior En lo que ve de año En un año

% de Variación

115,6

128,7

115,9

100,5

108,1

112,3

104,3

111,7

101,8

108,6

101,9

121,3

110,8 

Medicina

Transporte

Comunicaciones

Ocio y culturaOcio y cultura

EnseñanzaEnseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

Otros bienes y servicios

Fuente: INE, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León,
y elaboración propia.

Vestido y calzado

Vivienda

Menaje

Coste laboral por hora efectiva (€)

CASTILLA Y LEÓN

2024

23,5922,78 21,9020,79 21,3720,15 19,5718.61 21,6920,61

I TRIII TRIII TR II TR

20232022

I TRI TR II TRII TR IV TRIV TR

-0,7

-0,3

0,0

1,2

-1,1

0,0

0,1

-1,6

-0,1

-4,2

-0,5

0,1

0,0 

1,0

0,0

4,5

-11,5

3,8

0,3

0,7

-0,5

1,1

1,6

-0,4

4,0

2,1

1,1

1,6

3,6

0,3

1,6

0,5

1,1

-4,1

-0,2

1,1

-0,3

4,9

2,2

Gráfico 5.7: Evolución del IPC General y por grupos en Castilla
y León. Septiembre 2024

ÍNDICE GENERAL

Otros

Hoteles, cafés y restaurantes

Enseñanza

Ocio y cultura

Comunicaciones

Transporte

Medicina

Menaje

Vivienda

Vestido y calzado

Bebidas alcohólicas y tabaco

Alimentos y bebidas no alcohólicas

0

Fuente: INE, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León
 y elaboración propia.

En lo que va de año S/ mes anterior

5 10 15-5-10-15

 En lo que respecta a los depósitos del sistema bancario, se apreció un 
descenso en el segundo semestre de 2023 y un crecimiento en los dos primeros 
trimestres de 2024. La tasa de variación interanual de los depósitos del sector 
privado siguió el mismo patrón de comportamiento que los depósitos totales, 
mientras que los depósitos del sector público se reducen en el primer semestre de 
2024 y aumentan en los dos últimos trimestres de 2023.

 Respecto al coste de la mano de obra, el análisis del coste laboral por hora 
efectiva (euros) indica que el valor alcanzado aumenta en todos los trimestres 
analizados, salvo en el primer trimestre de 2024.

 El escenario en el que se desarrollaron las operaciones de activo y pasivo en 
el sector bancario castellano-leonés en los tres primeros trimestres de 2024 se 
caracterizó por un hecho fundamental: la política llevada a cabo por el Banco 
Central Europeo, habiendo disminuido varias veces el tipo de interés de las 
operaciones principales de financiación, hasta situarse en el 3,25% en septiem-
bre. Esto ha provocado la bajada del Euribor hasta el 2,69% en octubre de 2024.

 En lo que respecta a los créditos del sistema bancario en Castilla y León, se 
reducen en todos los trimestres analizados. El crédito al sector privado tiene el 
mismo patrón de comportamiento, al contrario de lo que sucede con el crédito al 
sector público, que se eleva en todos los trimestres estudiados.

 Un análisis de la constitución de hipotecas permite vislumbrar un descenso 
del 15,4% en el volumen del crédito hipotecario en 2023. En 2024, se reduce en 
los dos primeros trimestres.
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ECONOMÍA
BURGALESA

6.1.- PANORAMA GENERAL. CRISEBU-CAJA RURAL
INDICADOR SINTÉTICO DE LA ECONOMÍA BURGALESA

 En este complejo entorno, la economía española está teniendo un desempe-
ño mejor que la media europea, por su especialización en servicios y especial-
mente en el sector turístico, que está siendo menos afectado, y posiblemente 
beneficiado, por la coyuntura de incertidumbre internacional y favorecido por la 
fortaleza del consumo tanto nacional como europeo. De forma que, de las 
grandes economías de la UE, será la economía que más crezca este año y se 

 En la mayoría de los casos, los factores causantes de incertidumbre son de 
carácter supranacional, pero impactan y condicionan de forma determinante el 
desempeño de las economías a todos los niveles territoriales, también a la 
economía provincial.

  La incertidumbre en nuestra sociedad en los últimos años se ha hecho 
permanente y resulta complejo realizar previsiones en la multiplicidad de posibles 
escenarios, pues se presenta un abanico de posibilidades muy amplio y divergen-
te.

Ÿ La continuidad de los conflictos bélicos en Ucrania y Gaza y los riesgos 
geopolíticos que se derivan de ellas. 

Ÿ La guerra comercial, la fragmentación y políticas proteccionistas en el 
comercio internacional.

Ÿ Los desafíos demográficos derivados de la migración y del envejecimiento 
en las economías más desarrolladas.

 Incertidumbre que se deriva en gran medida de la difícil coyuntura internacio-
nal, dominada por problemas que en vez de solucionarse de forma paulatina se 
agrava y se perpetúan en el tiempo. Las principales fuentes de incertidumbre 
siguen siendo:

Ÿ Los problemas de gobernanza en la Unión Europea por la desigual evolución 
de las economías nacionales, la división de criterios para abordar los 
principales problemas, la propensión hacia una amplia regulación y 
burocratización que hace poco eficaz la toma de decisiones y menos 
eficiente su aplicación.

Ÿ La inestabilidad de los mercados de materias primas, especialmente el 
energético, y los problemas de continuidad de las cadenas interregionales 
de valor.

Ÿ Prolongación de tipos de interés más elevados que en periodos preceden-
tes.

Ÿ La polarización y crispación política que dificulta la toma de decisiones que 
favorezcan la competitividad, productividad y eficiencia económica, así 
como la mejora de las cuentas públicas.

 Una amplia relación de circunstancias a las que tenemos que añadir como 
novedad la imprevisibilidad de la nueva administración de EE.UU. que, además, 
acapara el poder en todas las instituciones del país y que posiblemente condicio-
ne de forma disruptiva la evolución de todos los problemas enumerados anterior-
mente en una dirección imprevisible.

Ÿ Los desastres naturales relacionados con el clima y el futuro de las políticas 
para mitigar dicho cambio y sus efectos.

Ÿ El alto endeudamiento de las economías, en especial del sector público, de 
las principales economías mundiales.

Fundación
cajaruralburgos

cajarural
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 En un análisis más de medio plazo, se observa que se ha recuperado el 
empleo, ya a niveles muy por encima a la situación anterior a la crisis sanitaria, 
pero con velocidad muy distinta en Burgos y en el conjunto nacional. Ha crecido a 
nivel nacional 2,3 veces más rápido que en Burgos, desde el instante anterior a la 
pandemia. Patrón que se repite si miramos a más largo plazo, desde finales del 

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual
y elaboración propia.

A. Agricultura y ganadería

B-E. Industria

C. Construcción

G-U. Servicios

TOTAL

 

-50

1.024

226

5.123

6.322

 

-16

3.473

341

14.943

18.741

Castilla
y León

Castilla
y León

España Burgos España

Número Número

Tabla 6.3: Variación de afiliados en alta laboral en la Seguridad
Social en Burgos, comparativa con Castilla y León y España
(Valores de octubre de 2024 con relación a octubre de 2019,
situación pre-covid, y octubre de 2013, inicio de la recuperación
tras la crisis financiera de 2008)

Variación desde octubre 2019 Variación desde octubre 2013

Porcentaje % Porcentaje %

Burgos

-0,6

3,1

2,3

5,3

4,3

-1,3

4,2

5,3

6,4

5,4

0,3

16,0

7,1

17,4

15,1

-8,8

5,1

12,6

11,6

9,7

-0,2

11,2

3,5

17,1

13,8

-6,2

18,1

39,2

33,3

29,0

5958

prevé que siga siendo así para el próximo año, aunque con un crecimiento más 
moderado.

 Una vez actualizados los datos en el modelo que construye el indicador 
sintético CRISEBU se estima que para 2024 el crecimiento de la economía de 
Burgos será del 2,6%, por debajo del desempeño esperado para la economía 
nacional y ligeramente inferior al regional. Asimismo, con las debidas cautelas 
que se desprenden del carácter incompleto de la información disponible y del ya 
mencionado entresijo de incertidumbres, el CRISEBU estima que la economía 
burgalesa crecerá en 2025 el 2%, con una evolución que será mejor en los 
primeros trimestres del año y posiblemente se ralentice en el último trimestre del 
año.

 La economía de Burgos, caracterizada por el mayor peso relativo del sector 
industrial, no aprovecha en la misma medida la positiva evolución del sector 
terciario. Por otra parte, su economía industrial bastante diversificada, a pesar del 
importante peso del sector auxiliar del automóvil, está teniendo un comportamien-
to ligeramente mejor este último año, que la media nacional, también por orienta-
ción exportadora y la positiva evolución del comercio exterior.

 En este nuevo periodo se va a utilizar como referencia básica el PIB provincial 
de la Contabilidad Regional que elabora el INE para los años en que está 
publicado, estimando el deflactor del PIB provincial para calcular un índice de 
volúmenes encadenados, que será el que se utilice como CRISEBU para esos 
años. Se utiliza la Contabilidad Nacional Trimestral, los datos de productividad, 
evolución del mercado laboral y otra serie de datos en distintos ámbitos territoria-
les para estimar los últimos años y su previsible evolución el próximo ejercicio. El 
indicador se ha reelaborado desde el año 2008 y se ha utilizado como base el año 
2010.

 La experiencia de los años en que vamos desarrollando el indicador CRISEBU 
nos permite realizar una reformulación del mismo con el objetivo que se ajuste 
más a la realidad de la economía provincial. El sentido de este indicador es emular 
la evolución del PIB a nivel provincial dado que los datos del INE se publican con 
excesiva demora. El PIB desagregado territorialmente se incluye en la 
Contabilidad Regional de España que elabora el INE. A nivel provincial, se publica 
con varios años de retraso. El ultimo disponible actualmente, noviembre de 2024, 
es la estimación provisional para el año 2021. Además, solo se publica por ramas 
de actividad el producto interior bruto a precios de mercado, el empleo total y el 
empleo asalariado. No se publica un índice de volumen, ni el deflactor de precios. 
A nivel nacional y regional se publica un año adicional, ya se dispone del dato de 
2022 y se añade un índice de volumen, remuneración de asalariados y empleo en 
horas totales y asalariadas.

6.1.1. EVOLUCIÓN POR SECTORES

La evolución del número de afiliados 
medios en Burgos hasta octubre ha 
sido positiva en el último año, con un 
incremento de 3.185 afiliados, un 2,1% 
interanual. Los sectores de servicios e 
industria son los que incrementan 
cotizantes en mayor medida tanto en 
términos absolutos como relativos. Son 
datos similares a la media regional, 
pero inferiores a la media nacional, que 
incrementa el 2,5%. Este año, el 
crecimiento de afiliados en Burgos no 
se aleja tanto de la media nacional 
como en años anteriores que crecía 
menos de la mitad.

Gráfico 6.1: Evolución del CRISEBU para Burgos y Producto Interior
Bruto (PIB) para España y Castilla y León  

Fuente: España y Castilla y León hasta 2022 Contabilidad Regional de España. España 2023 a 2025
proyección datos Contabilidad Nacional Trimestral y previsiones del Banco de España. CRISEBU hasta
2021, elaboración propia con datos de Contabilidad Regional de España. PIB Castilla y León y CRISEBU
2023 a 2025 estimación propia. Datos de 2024 son estimados y de 2025 son previstos.
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Tabla 6.1: Variaciones porcentuales anuales del CRISEBU para
Burgos y Producto Interior Bruto (PIB) para Castilla y León
y España

2016 2023 2024 20252014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual
y elaboración propia.

A. Agricultura y ganadería

B-E. Industria

C. Construcción

G-U. Servicios

TOTAL

 

7.720

34.426

10.148

102.520

154.814
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Tabla 6.2: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social
en Burgos. Media anual de octubre de 2024 y porcentaje
de variación interanual, comparativa con Castilla y León y España

Variación interanual de afiliación

En número En porcentaje

Burgos
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 En un análisis más de medio plazo, se observa que se ha recuperado el 
empleo, ya a niveles muy por encima a la situación anterior a la crisis sanitaria, 
pero con velocidad muy distinta en Burgos y en el conjunto nacional. Ha crecido a 
nivel nacional 2,3 veces más rápido que en Burgos, desde el instante anterior a la 
pandemia. Patrón que se repite si miramos a más largo plazo, desde finales del 

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual
y elaboración propia.

A. Agricultura y ganadería

B-E. Industria

C. Construcción

G-U. Servicios

TOTAL

 

-50

1.024

226

5.123

6.322

 

-16

3.473

341

14.943

18.741

Castilla
y León

Castilla
y León

España Burgos España

Número Número

Tabla 6.3: Variación de afiliados en alta laboral en la Seguridad
Social en Burgos, comparativa con Castilla y León y España
(Valores de octubre de 2024 con relación a octubre de 2019,
situación pre-covid, y octubre de 2013, inicio de la recuperación
tras la crisis financiera de 2008)

Variación desde octubre 2019 Variación desde octubre 2013

Porcentaje % Porcentaje %

Burgos

-0,6

3,1

2,3

5,3

4,3

-1,3

4,2

5,3

6,4

5,4

0,3

16,0

7,1

17,4

15,1

-8,8

5,1

12,6

11,6

9,7

-0,2

11,2

3,5

17,1

13,8

-6,2

18,1

39,2

33,3

29,0

5958

prevé que siga siendo así para el próximo año, aunque con un crecimiento más 
moderado.

 Una vez actualizados los datos en el modelo que construye el indicador 
sintético CRISEBU se estima que para 2024 el crecimiento de la economía de 
Burgos será del 2,6%, por debajo del desempeño esperado para la economía 
nacional y ligeramente inferior al regional. Asimismo, con las debidas cautelas 
que se desprenden del carácter incompleto de la información disponible y del ya 
mencionado entresijo de incertidumbres, el CRISEBU estima que la economía 
burgalesa crecerá en 2025 el 2%, con una evolución que será mejor en los 
primeros trimestres del año y posiblemente se ralentice en el último trimestre del 
año.

 La economía de Burgos, caracterizada por el mayor peso relativo del sector 
industrial, no aprovecha en la misma medida la positiva evolución del sector 
terciario. Por otra parte, su economía industrial bastante diversificada, a pesar del 
importante peso del sector auxiliar del automóvil, está teniendo un comportamien-
to ligeramente mejor este último año, que la media nacional, también por orienta-
ción exportadora y la positiva evolución del comercio exterior.

 En este nuevo periodo se va a utilizar como referencia básica el PIB provincial 
de la Contabilidad Regional que elabora el INE para los años en que está 
publicado, estimando el deflactor del PIB provincial para calcular un índice de 
volúmenes encadenados, que será el que se utilice como CRISEBU para esos 
años. Se utiliza la Contabilidad Nacional Trimestral, los datos de productividad, 
evolución del mercado laboral y otra serie de datos en distintos ámbitos territoria-
les para estimar los últimos años y su previsible evolución el próximo ejercicio. El 
indicador se ha reelaborado desde el año 2008 y se ha utilizado como base el año 
2010.

 La experiencia de los años en que vamos desarrollando el indicador CRISEBU 
nos permite realizar una reformulación del mismo con el objetivo que se ajuste 
más a la realidad de la economía provincial. El sentido de este indicador es emular 
la evolución del PIB a nivel provincial dado que los datos del INE se publican con 
excesiva demora. El PIB desagregado territorialmente se incluye en la 
Contabilidad Regional de España que elabora el INE. A nivel provincial, se publica 
con varios años de retraso. El ultimo disponible actualmente, noviembre de 2024, 
es la estimación provisional para el año 2021. Además, solo se publica por ramas 
de actividad el producto interior bruto a precios de mercado, el empleo total y el 
empleo asalariado. No se publica un índice de volumen, ni el deflactor de precios. 
A nivel nacional y regional se publica un año adicional, ya se dispone del dato de 
2022 y se añade un índice de volumen, remuneración de asalariados y empleo en 
horas totales y asalariadas.

6.1.1. EVOLUCIÓN POR SECTORES

La evolución del número de afiliados 
medios en Burgos hasta octubre ha 
sido positiva en el último año, con un 
incremento de 3.185 afiliados, un 2,1% 
interanual. Los sectores de servicios e 
industria son los que incrementan 
cotizantes en mayor medida tanto en 
términos absolutos como relativos. Son 
datos similares a la media regional, 
pero inferiores a la media nacional, que 
incrementa el 2,5%. Este año, el 
crecimiento de afiliados en Burgos no 
se aleja tanto de la media nacional 
como en años anteriores que crecía 
menos de la mitad.

Gráfico 6.1: Evolución del CRISEBU para Burgos y Producto Interior
Bruto (PIB) para España y Castilla y León  

Fuente: España y Castilla y León hasta 2022 Contabilidad Regional de España. España 2023 a 2025
proyección datos Contabilidad Nacional Trimestral y previsiones del Banco de España. CRISEBU hasta
2021, elaboración propia con datos de Contabilidad Regional de España. PIB Castilla y León y CRISEBU
2023 a 2025 estimación propia. Datos de 2024 son estimados y de 2025 son previstos.
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datos Contabilidad Nacional trimestral y previsiones del Banco de España. CRISEBU hasta 2021,
elaboración propia con datos de Contabilidad Regional de España. PIB CyL y CRISEBU  2023 a 2025
estimación propia. Datos de 2024 son estimados y de 2025 son previstos.
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Tabla 6.1: Variaciones porcentuales anuales del CRISEBU para
Burgos y Producto Interior Bruto (PIB) para Castilla y León
y España

2016 2023 2024 20252014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual
y elaboración propia.

A. Agricultura y ganadería

B-E. Industria

C. Construcción

G-U. Servicios

TOTAL

 

7.720

34.426

10.148

102.520

154.814

 

33

596

-4

2.560

3.185

 

0,4

1,8

0,0

2,6

2,1
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0,9
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2,1

 

-1,6
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2,0
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Afiliados 
Octubre 2024

Tabla 6.2: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social
en Burgos. Media anual de octubre de 2024 y porcentaje
de variación interanual, comparativa con Castilla y León y España

Variación interanual de afiliación

En número En porcentaje

Burgos
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Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual
y elaboración propia.

A. Agricultura y ganadería

B-E. Industria

C. Construcción

G-U. Servicios

TOTAL

 

-149

-199

-82

-725

-1.155

 

-369

-259

-240

-1.153

-2.022

Castilla
y León

Castilla
y León

España Burgos España

Número Número

Tabla 6.5: Variación de afiliados en alta laboral en la Seguridad
Social en Burgos como Trabajadores Autónomos. Comparativa
con Castilla y León y España (Valores de octubre de 2024 con
relación a octubre de 2019 y octubre de 2013)

Variación desde octubre 2019 Variación desde octubre 2013

Porcentaje % Porcentaje %

Burgos

-2,9

-10,2

-2,3

-4,3

-4,2

-6,2

-11,5

-4,3

-3,8

-4,9

-11,7

-17,0

-11,3

-4,9

-8,0

-3,7

-7,9

7,2

4,2

3,0

-6,8

-12,9

-6,5

-6,6

-7,1

-3,3

-9,2

14,5

14,5

11,1

6.2.- SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

Tabla 6.6: Evolución del número de cotizantes en alta laboral a la
Seguridad Social en actividades agrarias. (Enero a septiembre
de cada año).

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual
y elaboración propia.

Total Cuenta Ajena

Nº de Cotizaciones en Burgos % de Variación (Anual)

Autónomos
Año

9.184

8.877

8.623

7.626

7.721

7.697

7.774

7.709

7.779

7.878

Burgos Castilla y León España

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2024

2.455

2.775

2.959

2.180

2.339

2.359

2.549

2.531

2.616

2.742

6.730

6.102

5.664

5.446

5.382

5.338

5.225

5.178

5.163

5.136

-1,22

-1,69

-1,44

-5,96

0,63

-0,15

0,50

-0,42

0,45

1,27

-0,22

-2,02

-1,80

-3,69

0,52

0,62

0,17

-0,18

-0,40

0,28

-1,25

-0,11

-0,11

-3,57

0,20

1,61

0,01

-1,03

-1,72

-2,35

 Tras la desastrosa cosecha de la campaña anterior, en el verano de 2024 se 
ha conseguido una cosecha que ha superado la media de los últimos años. En el 
caso del cereal ha doblado a la cosecha anterior y superado en casi un 20% la 
media de los últimos cinco años, aunque un tanto desigual en las distintas zonas 
de la provincia. Para otros cultivos de interés para la provincia la cosecha no ha 
sido tan propicia, como son los casos del girasol y de la uva.

 En la visión a medio y largo plazo desde dos de los hitos económicos más 
significativos de los últimos años, la crisis sanitaria y el inicio de la recuperación a 
finales de 2013, los datos son incluso más preocupantes si cabe. En Burgos, se 
pierde cada vez más trabajadores por cuenta propia en todos los sectores. En el 
conjunto de la región es aún peor, frente al conjunto nacional donde crecen los 
trabajadores por cuenta propia, concentrados en los sectores de construcción y 
servicios. Esta negativa evolución es reflejo de peores perspectivas económicas 
percibidas, en los distintos sectores de actividad de Burgos y en Castilla y León. 
Lo que no incentivan la puesta en marcha de iniciativas de emprendimiento 
personal.

 La baja densidad poblacional y la dispersión territorial de los principales 
núcleos poblacionales de Burgos y Castilla y León, la competencia y dinamismo 
de otras regiones limítrofes, especialmente Madrid, la dinámica recesiva que se 
retroalimenta, las deficiencias en infraestructuras de transporte, en especial de 
mercancías, la desfavorable climatología … son factores que contribuyen a esta 
evolución adversa y a la falta de perspectivas económicas. Todo ello dentro de un 

Gráfico 6.2: Porcentaje de superficie cultivada por variedades
en Burgos. 2023-2024

Trigo Otros cereales

Fuente: Elaboración propia en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Números mayo 2024 a septiembre 2024.
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año 2013, que marcó el inicio de la recuperación tras la crisis financiera de 2008. 
También, tiene un desempeño peor que la media regional, con una diferencia 
bastante menor. Además, este peor comportamiento del empleo se produce en 
todos los sectores de la economía, excepto en la agricultura. Es preocupante esta 
evolución comparativa del empleo en Burgos frente al conjunto nacional, reflejo 
de un peor desempeño económico provincial, que se consolida en un periodo muy 
largo en el tiempo. Desde el inicio de la recuperación económica en 2013, la 
economía de Burgos perdió el ritmo de crecimiento de la economía nacional. 
Aunque, el diferencial respecto al conjunto nacional, se ha atenuado en los dos 
últimos ejercicios económicos.

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y
elaboración propia.

A. Agricultura y ganadería

B-E. Industria

C. Construcción

G-U. Servicios

TOTAL

 

5.078 

1.753 

3.436 

16.253 

26.520 

Burgos Castilla y León España

Afiliados 
Octubre 2024

Tabla 64: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social
en Burgos como Trabajadores Autónomos. Media anual de octubre
de 2024 y porcentaje de variación interanual, comparativa
con Castilla y León y España

Variación interanual de afiliación

En número En porcentaje

Burgos
-58

-61

-19

-139

-276

-1,1

-3,3

-0,5

-0,8

-1,0

-1,9

-2,5

-0,8

-0,7

-1,0

-1,2

-1,2

1,0

1,3

0,9

Si trasladamos el análisis a los 
trabajadores autónomos, el panorama 

es desolador en Burgos. Se pierde 
empleo autónomo en todos los 

sectores de actividad en el último año. 
El dato es más negativo en la 

comparativa nacional donde, aunque 
con una cifra muy modesta, la creación 

de empleo autónomo en el último año 
es positiva, gracias a los sectores de 

servicios y construcción.

El año 2024 supone el tercer año 
consecutivo en el que el número de 
cotizantes en actividades agrarias en 
Burgos se incrementa. Este aumento 
de afiliados es debido al incremento de 
los trabajadores por cuenta ajena, ya 
que los trabajadores autónomos siguen 
reduciéndose lenta y constantemente 
año tras año.

sistema de economía de mercado, que en la búsqueda de la eficiencia y en un 
marco altamente competitivo genera desequilibrios en el ámbito territorial. Burgos 
y toda la comunidad de Castilla y León es víctima de estos desequilibrios, que solo 
se pueden paliar con una intervención pública decidida para su corrección.

Desciende la superficie de cereal, pero 
recupera peso relativo, dado que 
disminuye la superficie agraria 
cultivada por el aumento del barbecho, 
como alternativa a los cultivos de 
rotación. Estos: oleaginosas, 
leguminosas, forrajeras pierden 
superficie y peso porcentual después 
de varios años de incremento 
significativo de la superficie de cultivo. 
Es destacable el incremento relativo de 
la superficie de la remolacha por 
segundo año consecutivo. La superficie 
de viñedo sigue extendiéndose 
paulatinamente.
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Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual
y elaboración propia.

A. Agricultura y ganadería

B-E. Industria

C. Construcción

G-U. Servicios

TOTAL

 

-149

-199

-82

-725

-1.155

 

-369

-259

-240

-1.153

-2.022

Castilla
y León

Castilla
y León

España Burgos España

Número Número

Tabla 6.5: Variación de afiliados en alta laboral en la Seguridad
Social en Burgos como Trabajadores Autónomos. Comparativa
con Castilla y León y España (Valores de octubre de 2024 con
relación a octubre de 2019 y octubre de 2013)

Variación desde octubre 2019 Variación desde octubre 2013

Porcentaje % Porcentaje %

Burgos

-2,9

-10,2

-2,3

-4,3

-4,2

-6,2

-11,5

-4,3

-3,8

-4,9

-11,7

-17,0

-11,3

-4,9

-8,0

-3,7

-7,9

7,2

4,2

3,0

-6,8

-12,9

-6,5

-6,6

-7,1

-3,3

-9,2

14,5

14,5

11,1

6.2.- SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

Tabla 6.6: Evolución del número de cotizantes en alta laboral a la
Seguridad Social en actividades agrarias. (Enero a septiembre
de cada año).

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual
y elaboración propia.

Total Cuenta Ajena

Nº de Cotizaciones en Burgos % de Variación (Anual)

Autónomos
Año

9.184

8.877

8.623

7.626

7.721

7.697

7.774

7.709

7.779

7.878

Burgos Castilla y León España

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2024

2.455

2.775

2.959

2.180

2.339

2.359

2.549

2.531

2.616

2.742

6.730

6.102

5.664

5.446

5.382

5.338

5.225

5.178

5.163

5.136

-1,22

-1,69

-1,44

-5,96

0,63

-0,15

0,50

-0,42

0,45

1,27

-0,22

-2,02

-1,80

-3,69

0,52

0,62

0,17

-0,18

-0,40

0,28

-1,25

-0,11

-0,11

-3,57

0,20

1,61

0,01

-1,03

-1,72

-2,35

 Tras la desastrosa cosecha de la campaña anterior, en el verano de 2024 se 
ha conseguido una cosecha que ha superado la media de los últimos años. En el 
caso del cereal ha doblado a la cosecha anterior y superado en casi un 20% la 
media de los últimos cinco años, aunque un tanto desigual en las distintas zonas 
de la provincia. Para otros cultivos de interés para la provincia la cosecha no ha 
sido tan propicia, como son los casos del girasol y de la uva.

 En la visión a medio y largo plazo desde dos de los hitos económicos más 
significativos de los últimos años, la crisis sanitaria y el inicio de la recuperación a 
finales de 2013, los datos son incluso más preocupantes si cabe. En Burgos, se 
pierde cada vez más trabajadores por cuenta propia en todos los sectores. En el 
conjunto de la región es aún peor, frente al conjunto nacional donde crecen los 
trabajadores por cuenta propia, concentrados en los sectores de construcción y 
servicios. Esta negativa evolución es reflejo de peores perspectivas económicas 
percibidas, en los distintos sectores de actividad de Burgos y en Castilla y León. 
Lo que no incentivan la puesta en marcha de iniciativas de emprendimiento 
personal.

 La baja densidad poblacional y la dispersión territorial de los principales 
núcleos poblacionales de Burgos y Castilla y León, la competencia y dinamismo 
de otras regiones limítrofes, especialmente Madrid, la dinámica recesiva que se 
retroalimenta, las deficiencias en infraestructuras de transporte, en especial de 
mercancías, la desfavorable climatología … son factores que contribuyen a esta 
evolución adversa y a la falta de perspectivas económicas. Todo ello dentro de un 

Gráfico 6.2: Porcentaje de superficie cultivada por variedades
en Burgos. 2023-2024

Trigo Otros cereales

Fuente: Elaboración propia en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Números mayo 2024 a septiembre 2024.
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año 2013, que marcó el inicio de la recuperación tras la crisis financiera de 2008. 
También, tiene un desempeño peor que la media regional, con una diferencia 
bastante menor. Además, este peor comportamiento del empleo se produce en 
todos los sectores de la economía, excepto en la agricultura. Es preocupante esta 
evolución comparativa del empleo en Burgos frente al conjunto nacional, reflejo 
de un peor desempeño económico provincial, que se consolida en un periodo muy 
largo en el tiempo. Desde el inicio de la recuperación económica en 2013, la 
economía de Burgos perdió el ritmo de crecimiento de la economía nacional. 
Aunque, el diferencial respecto al conjunto nacional, se ha atenuado en los dos 
últimos ejercicios económicos.

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y
elaboración propia.

A. Agricultura y ganadería

B-E. Industria

C. Construcción

G-U. Servicios

TOTAL

 

5.078 

1.753 

3.436 

16.253 

26.520 

Burgos Castilla y León España

Afiliados 
Octubre 2024

Tabla 64: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social
en Burgos como Trabajadores Autónomos. Media anual de octubre
de 2024 y porcentaje de variación interanual, comparativa
con Castilla y León y España

Variación interanual de afiliación

En número En porcentaje

Burgos
-58

-61

-19

-139

-276

-1,1

-3,3

-0,5

-0,8

-1,0

-1,9

-2,5

-0,8

-0,7

-1,0

-1,2

-1,2

1,0

1,3

0,9

Si trasladamos el análisis a los 
trabajadores autónomos, el panorama 

es desolador en Burgos. Se pierde 
empleo autónomo en todos los 

sectores de actividad en el último año. 
El dato es más negativo en la 

comparativa nacional donde, aunque 
con una cifra muy modesta, la creación 

de empleo autónomo en el último año 
es positiva, gracias a los sectores de 

servicios y construcción.

El año 2024 supone el tercer año 
consecutivo en el que el número de 
cotizantes en actividades agrarias en 
Burgos se incrementa. Este aumento 
de afiliados es debido al incremento de 
los trabajadores por cuenta ajena, ya 
que los trabajadores autónomos siguen 
reduciéndose lenta y constantemente 
año tras año.

sistema de economía de mercado, que en la búsqueda de la eficiencia y en un 
marco altamente competitivo genera desequilibrios en el ámbito territorial. Burgos 
y toda la comunidad de Castilla y León es víctima de estos desequilibrios, que solo 
se pueden paliar con una intervención pública decidida para su corrección.

Desciende la superficie de cereal, pero 
recupera peso relativo, dado que 
disminuye la superficie agraria 
cultivada por el aumento del barbecho, 
como alternativa a los cultivos de 
rotación. Estos: oleaginosas, 
leguminosas, forrajeras pierden 
superficie y peso porcentual después 
de varios años de incremento 
significativo de la superficie de cultivo. 
Es destacable el incremento relativo de 
la superficie de la remolacha por 
segundo año consecutivo. La superficie 
de viñedo sigue extendiéndose 
paulatinamente.
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 El precio de los principales productos agrarios, especialmente el cereal, se ha 
moderado respecto a las campañas anteriores, por lo que el valor de la produc-
ción no se incrementa en misma medida que la producción. Otros productos, 
como la patata y la uva, por la menor recolección a nivel internacional o local han 
mejorado sus cotizaciones. Se estima que el valor de la cosecha en la provincia va 
a ser un 32% superior a la del año precedente, con un incremento de valor del 
6,9% respecto de la media de los últimos cinco años.

 Porcino: La evolución del censo ha sido ligeramente positiva en la provincia 
de Burgos en el último año, al contrario de lo ocurrido en el conjunto de España. 
Aunque la tendencia en los últimos años ha sido la inversa, incremento del censo 
a nivel nacional y descenso a nivel provincial. Los precios durante el último año se 
han mantenido por debajo de los precios del año precedente, -5,8% de media, 
pero por encima de la media de los últimos cinco años, 18,1%. Los costes de 
producción han acentuado su reducción durante 2024, lo que ha posibilitado que 
los márgenes de explotación medios se incrementen, un 12,6% respecto del año 
anterior y un 35,5% respecto de la media de los años anteriores. En conclusión, 
está siendo un buen ejercicio económico para el sector. Sin embargo, no será fácil 
dar continuidad a esta situación por las incertidumbres derivadas de la coyuntura 
internacional y las mayores exigencias sociales a nivel nacional. Lo que obliga al 
sector a mantener los más altos estándares sanitarios, medioambientales y 
sostenibles. Es probable el incremento de trabas económicas y sanitarias para la 

 Los mercados de cereales se han normalizado a pesar de la continuidad de la 
guerra en Ucrania. Las previsiones sobre la evolución de las existencias de cereal 
a nivel mundial son divergentes, aunque coinciden que no van a ser significati-
vas.6.18 Los mercados financieros de futuros cotizan a largo plazo al alza de 
forma muy moderada. El perfil a largo plazo que reflejan para el precio de los 
cereales es el de un mercado estable en que los incrementos son ligeramente 
superiores al tipo de interés.

 Continua la normalización del sector ganadero tras los años convulsos 
iniciados por la pandemia. Lo más significativo y positivo es que la mayoría de los 
subsectores han mantenido un margen de explotación (ingresos menos gastos) 
muy superior a los años previos a la crisis sanitaria. Esta coyuntura facilita la 
rentabilidad y viabilidad de las explotaciones. Han sido muchos años con 
márgenes muy ajustados, que unido a las duras exigencias (personales, legales, 
dedicación …) han generado un continuo abandono de las mismas por muchos de 
sus titulares. A pesar de la relativa bonanza que vive el sector ganadero en su 
conjunto, solo se aprecia el incremento de censos y producciones en las especies 
más industrializadas: porcino y avícola.
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Tabla 6.7: Producción Agraria de los distintos cultivos en la 
provincia de Burgos

2023 % Variación
2024-Media

Media 5
últimos años

% Variación
2024-2023

Fuente: Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León.
Avances, Superficies y Producciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Números mayo 2024 a septiembre 2024.
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Tabla 6.8: Valor de la Producción Agraria de los distintos cultivos en
la provincia de Burgos (En miles de € corrientes)

2023 % Variación
2024-Media

Media 5
últimos años

% Variación
2024-2023

Fuente: Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León.
Previsión/Estimación en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas (Números
mayo 2024 a septiembre 2024) y Precios Medios Nacionales de Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente y estimación con datos propios.
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Tabla 6.9: Mercado Mundial de Cereales. Evolución de los distintos
valores básicos según distintos organismos (Millones de Toneladas)

2023/24* 2024/25** % Variación
2022/23-2023/24

Fuentes: CIC: Consejo Internacional de Cereales. Mercado de cereals, GMR 559 – 17/10/2024.
USDA: United States Department of Agriculture. World Agricultural Supply and Demand. Estimates
Report. WASDE, October 2024.
FAO. Situación Alimentaria Mundial. 08/11/2024.
*Valor Estimado  **Valor Pronosticado.

Además, estos incrementos se 
producen en especies más 
industrializadas como el porcino y el 
avícola.

En el sector ganadero, en general, los 
precios de sus productos están más 
estables y su reducción es bastante 
más lenta que los precios de coste, lo 
que está generando unos márgenes de 
explotación muy superiores a la media 
de los últimos años. El sector ha 
estado muy castigado por el mercado 
con márgenes muy exiguos durante 
mucho tiempo. A pesar de la notable 
mejora, el sector no acaba de creérselo 
pues apenas se notan avances 
significativos en los censos.
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los márgenes de explotación medios se incrementen, un 12,6% respecto del año 
anterior y un 35,5% respecto de la media de los años anteriores. En conclusión, 
está siendo un buen ejercicio económico para el sector. Sin embargo, no será fácil 
dar continuidad a esta situación por las incertidumbres derivadas de la coyuntura 
internacional y las mayores exigencias sociales a nivel nacional. Lo que obliga al 
sector a mantener los más altos estándares sanitarios, medioambientales y 
sostenibles. Es probable el incremento de trabas económicas y sanitarias para la 

 Los mercados de cereales se han normalizado a pesar de la continuidad de la 
guerra en Ucrania. Las previsiones sobre la evolución de las existencias de cereal 
a nivel mundial son divergentes, aunque coinciden que no van a ser significati-
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iniciados por la pandemia. Lo más significativo y positivo es que la mayoría de los 
subsectores han mantenido un margen de explotación (ingresos menos gastos) 
muy superior a los años previos a la crisis sanitaria. Esta coyuntura facilita la 
rentabilidad y viabilidad de las explotaciones. Han sido muchos años con 
márgenes muy ajustados, que unido a las duras exigencias (personales, legales, 
dedicación …) han generado un continuo abandono de las mismas por muchos de 
sus titulares. A pesar de la relativa bonanza que vive el sector ganadero en su 
conjunto, solo se aprecia el incremento de censos y producciones en las especies 
más industrializadas: porcino y avícola.
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Tabla 6.7: Producción Agraria de los distintos cultivos en la 
provincia de Burgos

2023 % Variación
2024-Media

Media 5
últimos años

% Variación
2024-2023

Fuente: Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León.
Avances, Superficies y Producciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Números mayo 2024 a septiembre 2024.
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Tabla 6.8: Valor de la Producción Agraria de los distintos cultivos en
la provincia de Burgos (En miles de € corrientes)
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últimos años
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Fuente: Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León.
Previsión/Estimación en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas (Números
mayo 2024 a septiembre 2024) y Precios Medios Nacionales de Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente y estimación con datos propios.
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1,85

-1,81

0,41

1,01

-2,13

1,63

2,04

1,26

2022/23

Tabla 6.9: Mercado Mundial de Cereales. Evolución de los distintos
valores básicos según distintos organismos (Millones de Toneladas)

2023/24* 2024/25** % Variación
2022/23-2023/24

Fuentes: CIC: Consejo Internacional de Cereales. Mercado de cereals, GMR 559 – 17/10/2024.
USDA: United States Department of Agriculture. World Agricultural Supply and Demand. Estimates
Report. WASDE, October 2024.
FAO. Situación Alimentaria Mundial. 08/11/2024.
*Valor Estimado  **Valor Pronosticado.

Además, estos incrementos se 
producen en especies más 
industrializadas como el porcino y el 
avícola.

En el sector ganadero, en general, los 
precios de sus productos están más 
estables y su reducción es bastante 
más lenta que los precios de coste, lo 
que está generando unos márgenes de 
explotación muy superiores a la media 
de los últimos años. El sector ha 
estado muy castigado por el mercado 
con márgenes muy exiguos durante 
mucho tiempo. A pesar de la notable 
mejora, el sector no acaba de creérselo 
pues apenas se notan avances 
significativos en los censos.
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sectores ganaderos. Informes de coyuntura
y elaboración propia.
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El valor de la producción agraria 
también se espera que refleje en gran 

medida el incremento de la producción, 
pues, aunque los principales mercados 

iniciaron con precios a la baja, han 
evolucionado positivamente y 

alcanzado niveles próximos al año 
anterior. Estimamos que el valor de la 
producción agraria en la provincia de 

Burgos será un 30,9% superior a 2019 
y 31,3% superior a la media de los 

últimos cinco años. Sin embargo, no 
será así en todos los subsectores. 

Habrá importantes recortes en el 
viñedo por fuertes caídas de precio de 
la uva y en menor medida en cultivos 

forrajeros. También, habrá ingresos 
menores en remolacha y leguminosas 

por reducción del cultivo y la 
producción.

Los precios de las producciones 
agrícola y ganadera presentan una alta 
variabilidad en su conjunto, aunque los 
más significativos en la provincia de 
Burgos tienden a una normalización 
con valores superiores a la crisis 
sanitaria y al inicio de la guerra de 
Ucrania. El coste de los factores de 
producción también se está 
normalizando. Además, la reducción en 
costes se realiza en mayor porcentaje 
que los precios de venta, lo que mejora 
el margen de explotación para el sector 
agrario.

451.576

490.242

477.051

507.645

510.350

490.950

473.420

473.566

0,03

-1,78

-3,75

-3,72

0,19

1,43

81.064

80.417

81.679

83.269

83.441

80.802

76.413

72.856

-4,65

-6,48

-2,84

-10,19

-7,97

-5,31

4.868

5.233

5.038

4.526

4.613

4.286

3.872

3.668

-5,27

0,23

-1,37

-17,89

-3,21

-3,04

221.951

209.965

190.697

172.229

168.531

147.832

138.911

-

-11,28

-6,03

-6,07

-22,65

-15,75

-11,16

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Variación Porcentual de Censos

Ganaderos último año

Burgos

Castilla y León

España

Variación Porcentual de Censos

Ganaderos últimos 5 años

Burgos

Castilla y León

España

48.465

43.960

43.552

41.237

37.317

32.007

31.358

-

-8,16

-6,18

-7,46

-21,69

-19,54

-15,45

1.336

1.347

1.308

1.302

1.310

1.296

1.222

-

-5,74

3,38

2,19

-6,91

5,89

3,03

Porcino

Tabla 6.10: Censos Ganaderos en Burgos. 2017 - 2024

Bovino

Total Leche

Ovino y Caprino Avícola
Puesta
(Miles)Total Leche

 Continúan los problemas sanitarios en el sector bovino, especialmente el de 
carne. Al difícil control de la tuberculosis bovina, hay que añadir la aparición de la 
lengua azul, que también afecta al ovino y caprino. Enfermedades que obligan a la 
inmovilización y sacrificio de numerosos animales, perjudicando la viabilidad de 
muchas explotaciones, especialmente extensivas.

 El vacuno de carne ha disminuido ligeramente el censo un -1,8% y aumentado 
la producción de carne un 4%. Los precios medios de la carne se han incrementa-
do un 8,6% el último año y un 31% respecto a los cinco años anteriores.

 Bovino: La producción de leche ha aumentado ligeramente este 2024, 0,3%, 
a pesar de que sigue descendiendo el censo ganadero, -2,1%. El precio de la 
leche ha disminuido un -9,4% respecto al año pasado, pero es un 17,4% superior 
al precio medio de los 5 últimos años.

 El sector de avícola carne también ha tenido un buen comportamiento. Se ha 
incrementado su producción en el último año a nivel nacional un 5%, se han 
reducido ligeramente los precios y disminuido en mayor medida los costes, por lo 
que los márgenes durante el año 2024 han sido de 69 €/100kg vivo de media, 
siendo el margen medio de los últimos cinco años de 24,1 €.

 Avícola: El censo de ponedora y la producción de huevos han tiene una 
tendencia descendente en Burgos, al contrario de lo que ocurre en el conjunto 
nacional. Los precios han disminuido en menor medida que los costes en el último 
año, pero no en la media de los últimos años. Lo que ha generado que el margen 
de explotación se haya reducido un -18,7% en el último año, hasta los 87,9 
€/100kg. Precio que es muy positivo para el sector, pues está muy por encima de 
la media de 30,1 € de los últimos 5 años.

exportación, especialmente de China que sigue siendo el principal destino de las 
exportaciones. También afectará la nueva normativa de bienestar animal (RD 
159/2023) que obliga a reducir la densidad de animales y entra en vigor en marzo 
de 2025.

 Ovino y caprino: Continúa la reducción del censo ganadero tanto para la 
producción de carne como de leche, -4,5%, y la producción del sector, -10,9% en 
carne y -2,7% en leche. Los precios se han mantenido en carne en el último año y 
son un 10,5% superiores a la media de los últimos años. En leche han disminuido 
el último año -4,9%, pero son un 24,4% superiores a la media de los últimos cinco 
años.

 En el año 2023, los consumos de electricidad y producto petrolíferos en 
Burgos, Castilla y León y España siguen sin recuperar los niveles de 2019, y en el 
caso del consumo de gas natural, en Burgos, este descenso sigue siendo más 
pronunciado (-31,32%). Sólo destacamos en el 2023 un ligero incremento anual 
del 0,74% del consumo de productos petrolíferos en Burgos.

 En los ocho primeros meses de 2024 el consumo de productos petrolíferos en 
Burgos ha disminuido respecto al mismo periodo de 2023 (-2,91%), y sigue siendo 
inferior (- 10,81%) al consumo de los ocho primeros meses de 2019, descenso 
superior en este último caso a lo observado en Castilla y León (- 4,17%) y en 
España (-1,69%).

Agrícolas Ganaderos Abastos

Gráfico 6.3: Evolución del Índice mensual de algunos precios
percibidos por agricultores. (Año base 2015 = 100)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Publicación de Indicadores de Precios
y Salarios Agrarios y elaboración propia.
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Fertilizantes Piensos Carburantes

Gráfico 6.4: Evolución del Índice mensual de algunos precios
pagados por agricultores y ganaderos. (Año base 2015 = 100)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Publicación de Indicadores de Precios
y Salarios Agrarios y elaboración propia.
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y elaboración propia.
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El valor de la producción agraria 
también se espera que refleje en gran 

medida el incremento de la producción, 
pues, aunque los principales mercados 

iniciaron con precios a la baja, han 
evolucionado positivamente y 

alcanzado niveles próximos al año 
anterior. Estimamos que el valor de la 
producción agraria en la provincia de 

Burgos será un 30,9% superior a 2019 
y 31,3% superior a la media de los 

últimos cinco años. Sin embargo, no 
será así en todos los subsectores. 

Habrá importantes recortes en el 
viñedo por fuertes caídas de precio de 
la uva y en menor medida en cultivos 

forrajeros. También, habrá ingresos 
menores en remolacha y leguminosas 

por reducción del cultivo y la 
producción.

Los precios de las producciones 
agrícola y ganadera presentan una alta 
variabilidad en su conjunto, aunque los 
más significativos en la provincia de 
Burgos tienden a una normalización 
con valores superiores a la crisis 
sanitaria y al inicio de la guerra de 
Ucrania. El coste de los factores de 
producción también se está 
normalizando. Además, la reducción en 
costes se realiza en mayor porcentaje 
que los precios de venta, lo que mejora 
el margen de explotación para el sector 
agrario.
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490.242

477.051

507.645

510.350

490.950
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0,03
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Ganaderos último año
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Variación Porcentual de Censos

Ganaderos últimos 5 años
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Castilla y León

España
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41.237
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32.007
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-8,16

-6,18
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1.222

-

-5,74

3,38

2,19

-6,91

5,89

3,03

Porcino

Tabla 6.10: Censos Ganaderos en Burgos. 2017 - 2024

Bovino

Total Leche

Ovino y Caprino Avícola
Puesta
(Miles)Total Leche

 Continúan los problemas sanitarios en el sector bovino, especialmente el de 
carne. Al difícil control de la tuberculosis bovina, hay que añadir la aparición de la 
lengua azul, que también afecta al ovino y caprino. Enfermedades que obligan a la 
inmovilización y sacrificio de numerosos animales, perjudicando la viabilidad de 
muchas explotaciones, especialmente extensivas.

 El vacuno de carne ha disminuido ligeramente el censo un -1,8% y aumentado 
la producción de carne un 4%. Los precios medios de la carne se han incrementa-
do un 8,6% el último año y un 31% respecto a los cinco años anteriores.

 Bovino: La producción de leche ha aumentado ligeramente este 2024, 0,3%, 
a pesar de que sigue descendiendo el censo ganadero, -2,1%. El precio de la 
leche ha disminuido un -9,4% respecto al año pasado, pero es un 17,4% superior 
al precio medio de los 5 últimos años.

 El sector de avícola carne también ha tenido un buen comportamiento. Se ha 
incrementado su producción en el último año a nivel nacional un 5%, se han 
reducido ligeramente los precios y disminuido en mayor medida los costes, por lo 
que los márgenes durante el año 2024 han sido de 69 €/100kg vivo de media, 
siendo el margen medio de los últimos cinco años de 24,1 €.

 Avícola: El censo de ponedora y la producción de huevos han tiene una 
tendencia descendente en Burgos, al contrario de lo que ocurre en el conjunto 
nacional. Los precios han disminuido en menor medida que los costes en el último 
año, pero no en la media de los últimos años. Lo que ha generado que el margen 
de explotación se haya reducido un -18,7% en el último año, hasta los 87,9 
€/100kg. Precio que es muy positivo para el sector, pues está muy por encima de 
la media de 30,1 € de los últimos 5 años.

exportación, especialmente de China que sigue siendo el principal destino de las 
exportaciones. También afectará la nueva normativa de bienestar animal (RD 
159/2023) que obliga a reducir la densidad de animales y entra en vigor en marzo 
de 2025.

 Ovino y caprino: Continúa la reducción del censo ganadero tanto para la 
producción de carne como de leche, -4,5%, y la producción del sector, -10,9% en 
carne y -2,7% en leche. Los precios se han mantenido en carne en el último año y 
son un 10,5% superiores a la media de los últimos años. En leche han disminuido 
el último año -4,9%, pero son un 24,4% superiores a la media de los últimos cinco 
años.

 En el año 2023, los consumos de electricidad y producto petrolíferos en 
Burgos, Castilla y León y España siguen sin recuperar los niveles de 2019, y en el 
caso del consumo de gas natural, en Burgos, este descenso sigue siendo más 
pronunciado (-31,32%). Sólo destacamos en el 2023 un ligero incremento anual 
del 0,74% del consumo de productos petrolíferos en Burgos.

 En los ocho primeros meses de 2024 el consumo de productos petrolíferos en 
Burgos ha disminuido respecto al mismo periodo de 2023 (-2,91%), y sigue siendo 
inferior (- 10,81%) al consumo de los ocho primeros meses de 2019, descenso 
superior en este último caso a lo observado en Castilla y León (- 4,17%) y en 
España (-1,69%).

Agrícolas Ganaderos Abastos

Gráfico 6.3: Evolución del Índice mensual de algunos precios
percibidos por agricultores. (Año base 2015 = 100)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Publicación de Indicadores de Precios
y Salarios Agrarios y elaboración propia.
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Gráfico 6.4: Evolución del Índice mensual de algunos precios
pagados por agricultores y ganaderos. (Año base 2015 = 100)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Publicación de Indicadores de Precios
y Salarios Agrarios y elaboración propia.
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-17,24% si se compara con los 
primeros meses de 2019.

Si nos centramos en la disolución de 
sociedades mercantiles de Burgos, 
en el año 2023, se ha producido una 
ligera disminución (-1,46%) respecto al 
año 2022, siendo inferior al de España
(-5,57%), mientras que en Castilla y 
León se ha observado un incremento 
(+4,96%). En los ocho primeros meses 
de 2024, en Burgos, la disolución de 
sociedades fue inferior al mismo 
periodo de 2023 (-21,09%) y del

La matriculación de vehículos de 
carga en 2023, en Burgos, se 
incrementó un 4,71% con respecto al 
2022, en Castilla y León el incremento 
fue del 20,55% y en España del 
25,23%, presentando valores muy 
negativos en relación al año 2019: 
Burgos (-37,53%), Castilla y León
(-18,14%) y España (-8,50%). 

En los 9 primeros meses de 2024, en 
Burgos, a matriculación de vehículos 
de carga es superior a la de los nueve 
primeros meses de 2023 (+13,10%), 
por encima de lo observado en Castilla 
y León (-4,36%) y en España (+9,91%). 
Tampoco en 2024 se han recuperado 
las matriculaciones en relación a 2019 
(-33,17%).

(-29,25%) y España (-24,34%).

En lo referente a la matriculación de 
vehículos turismo también se han 
incrementado un 10,46% en Burgos en 
2023 respecto a 2022, al igual que en 
Castilla y León (+4,45%) y en España 
(+13,75%), presentando valores muy 
negativos en relación al año 2019: 
Burgos (-38,53%), Castilla y León

En los nueve primeros meses de 2024, 
en Burgos, la matriculación de 
vehículos turismo es un 12,20% 
superior a los nueve primeros meses 
de 2023, pero un -38,37% respecto al 
mismo periodo de 2019.

En relación a la creación de 
sociedades mercantiles en Burgos, 

en el año 2023, se he recuperado con 
un incremento anual del 12,24%, 

superior al de España (9,07%) y el de 
Castilla y León (7,53%). Además, en 

los ocho primeros meses de 2024, en 
Burgos, se produce un incremento del 
17,74% con respecto a los del 2023 y 
de un 17,27% con respecto al mismo 

periodo de 2019.
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Gráfico 6.5(a): Consumos en Burgos de Productos Petrolíferos,
Electricidad y Gas Natural. 2010 – 2023. (Base 2010=100)

Gráfico 6.5(b): Consumos de Productos Petrolíferos en Burgos,
Castilla y León y España 2010 – 2023. (Base 2010=100)

Fuente: Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Dirección General de Presupuestos y
Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Fuente: Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Dirección General de Presupuestos y
Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.
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Gráfico 6.6: Creación de Sociedades Mercantiles por cada
100.000 habitantes.

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración
propia.
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Gráfico 6.9: Matriculación de Vehículos. (Turismos)
(Base 2010=100)
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Gráfico 6.7: Disolución de Sociedades Mercantiles por cada
100.000 habitantes.

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración
propia.
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Gráfico 6.8: Matriculación de Vehículos (de carga)
(Base 2010=100)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección
General de Tráfico y elaboración propia.

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León
y elaboración propia.
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-17,24% si se compara con los 
primeros meses de 2019.

Si nos centramos en la disolución de 
sociedades mercantiles de Burgos, 
en el año 2023, se ha producido una 
ligera disminución (-1,46%) respecto al 
año 2022, siendo inferior al de España
(-5,57%), mientras que en Castilla y 
León se ha observado un incremento 
(+4,96%). En los ocho primeros meses 
de 2024, en Burgos, la disolución de 
sociedades fue inferior al mismo 
periodo de 2023 (-21,09%) y del

La matriculación de vehículos de 
carga en 2023, en Burgos, se 
incrementó un 4,71% con respecto al 
2022, en Castilla y León el incremento 
fue del 20,55% y en España del 
25,23%, presentando valores muy 
negativos en relación al año 2019: 
Burgos (-37,53%), Castilla y León
(-18,14%) y España (-8,50%). 

En los 9 primeros meses de 2024, en 
Burgos, a matriculación de vehículos 
de carga es superior a la de los nueve 
primeros meses de 2023 (+13,10%), 
por encima de lo observado en Castilla 
y León (-4,36%) y en España (+9,91%). 
Tampoco en 2024 se han recuperado 
las matriculaciones en relación a 2019 
(-33,17%).

(-29,25%) y España (-24,34%).

En lo referente a la matriculación de 
vehículos turismo también se han 
incrementado un 10,46% en Burgos en 
2023 respecto a 2022, al igual que en 
Castilla y León (+4,45%) y en España 
(+13,75%), presentando valores muy 
negativos en relación al año 2019: 
Burgos (-38,53%), Castilla y León

En los nueve primeros meses de 2024, 
en Burgos, la matriculación de 
vehículos turismo es un 12,20% 
superior a los nueve primeros meses 
de 2023, pero un -38,37% respecto al 
mismo periodo de 2019.

En relación a la creación de 
sociedades mercantiles en Burgos, 

en el año 2023, se he recuperado con 
un incremento anual del 12,24%, 

superior al de España (9,07%) y el de 
Castilla y León (7,53%). Además, en 

los ocho primeros meses de 2024, en 
Burgos, se produce un incremento del 
17,74% con respecto a los del 2023 y 
de un 17,27% con respecto al mismo 

periodo de 2019.
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Gráfico 6.5(a): Consumos en Burgos de Productos Petrolíferos,
Electricidad y Gas Natural. 2010 – 2023. (Base 2010=100)

Gráfico 6.5(b): Consumos de Productos Petrolíferos en Burgos,
Castilla y León y España 2010 – 2023. (Base 2010=100)

Fuente: Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Dirección General de Presupuestos y
Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Fuente: Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Dirección General de Presupuestos y
Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.
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Gráfico 6.6: Creación de Sociedades Mercantiles por cada
100.000 habitantes.

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración
propia.
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Gráfico 6.9: Matriculación de Vehículos. (Turismos)
(Base 2010=100)
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Gráfico 6.7: Disolución de Sociedades Mercantiles por cada
100.000 habitantes.

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración
propia.
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Gráfico 6.8: Matriculación de Vehículos (de carga)
(Base 2010=100)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección
General de Tráfico y elaboración propia.

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León
y elaboración propia.
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En el empleo de la industria 
manufacturera, en Burgos en octubre 

de 2024, se ha observado un 
incremento del 2,88% respecto al 

mismo mes del año 2023 en los 
afiliados en el régimen general (RG) de 

la Seguridad Social, además se han 
recuperado los niveles de octubre de 

2019 con un incremento del 5,79%. Sin 
embargo, persiste la caída de los 
trabajadores autónomos tanto en 

Burgos (-11,11%) como en Castilla y 
León (-10,83%) y en España (-6,29%) 

en octubre de 2024 en relación con 
octubre de 2019.

La afiliación a la Seguridad Social 
(Régimen General + Régimen 

Especial de Trabajadores 
Autónomos) en la industria 

manufacturera, en Burgos, en octubre 
de 2024, es superior (+ 2,53 respecto 
al 2023 y 2,47% respecto a 2019) a la 
que existe si consideramos el total de 

los sectores (+ 2,06% respecto al 2023 
y 5,03% respecto a 2019). En el total 

de sectores, los datos de Castilla y 
León (+6,25%) y España (+11,20%) 

son mejores que los que se reflejan en 
Burgos en relación con octubre de 

2019 (+5,03%).

En lo referente a la matriculación de 
vehículos turismo no se han 

recuperado en Burgos, ya que en 2022 
fue un 9,21% inferior a la del 2021 al 

igual que en Castilla y León (-8,94%) y 
en España (-12,77%), presentando 
también valores muy negativos en 

relación al año 2019: Burgos (-44,34), 
Castilla y León (-32,07%) y España     

(-33,49%).

En los nueve primeros meses de 2023, 
en Burgos, la matriculación de 

vehículos turismo es un 12,20% 
superior a los nueve primeros meses 

de 2022, pero un -38,37% respecto al 
mismo periodo de 2019.

6968

Gráfico 6.10: Evolución del Índice de afiliados en la Industria
Manufacturera de Burgos (enero 2009 - octubre 2022)
(Media mensual. Enero 2009=100)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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6.4.- SECTOR CONSTRUCCIÓN

Tabla 6.11: Construcción Residencial y Consumo de Cemento
(Provincia de Burgos)

1995

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2014

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Año Iniciadas Terminadas

2.644

5.996

5.131

2.547

957

553

175

243

245

547

990

737

749

978

777

1.897

5.618

4.834

4.433

3.007

1.451

481

403

320

313

471

901

849

841

663

Fuente: INE, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Cámara de Contratistas de
Castilla y León, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, Agrupación de Fabricantes
de Cemento de España, OFICEMEN y elaboración propia.

Iniciadas Terminadas Iniciadas Terminadas Tm.

Vivienda Libre V.P.O. Total viviendas Ventas de
cemento

216

991

344

1.370

187

358

101

105

25

136

74

65

0

0

0

2.860

6.987

5.475

3.917

1.144

911

261

348

270

683

1.064

802

749

978

777

202

419

548

779

423

605

138

255

191

0

0

32

0

0

0

2.099

6.037

5.382

5.212

3.430

2.056

619

655

511

313

471

933

849

841

663

288.497

517.725

513.964

410.181

275.231

201.450

127.900

135.674

113.705

132.507

140.325

108.826

164.872

171.396

178.426

  El sector de la construcción ha superado de manera clara e incontestable 
en Burgos al parón de la actividad provocado por la pandemia de la covid-19, 
siendo los datos del año 2023 muy distintos y distantes, para bien, con respecto a 
los datos de 2019. Dos indicadores, altamente significativos, en donde puede 
constatarse de manera nítida tal superación es en las ventas de cemento y en la 

  Queremos destacar el Informe sobre los retos de la industria en el área 
urbana de Burgos. La investigación, coordinada por el profesor de la 
Universidad de Burgos, Gonzalo Andrés, recoge las principales magnitudes de 
las empresas de la ciudad y sus municipios, así como el impacto socioeconómico 
y territorial que tienen en el área urbana. Burgos se posiciona en todos estos 
indicadores como la primera ciudad industrial de Castilla y León.

https://portal.cajadeburgos.com/media/2024%20INDUSTRIA%20BUR 
GOS%20INFORME%20web.pdf

 Entre las debilidades, la publicación destaca la dependencia socioeconómica 
de las grandes empresas tractoras, la falta de suelo industrial y la insuficiente 
captación de nuevas inversiones industriales.

Reg. General Burgos Reg. General España RETA Burgos RETA España

Gráfico 6.10: Afiliados Seguridad Social Industria Manufacturera.
(Media mensual. Enero 2009 = 100)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia. 
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La afiliación a la Seguridad Social en 
la industria manufacturera, en 
Burgos, en octubre de 2023, es inferior 
(+ 1,07 respecto al 2022 y 2,20% 
respecto a 2019) a la que existe si 
consideramos el total de los sectores 
(+ 2,32 respecto al 2022 y 2,91% 
respecto a 2019). En el total de 
sectores, los datos de Castilla y León 
(+3,94%) y España (+8,25%) son 
mejores que los que se reflejan en 
Burgos en relación con septiembre de 
2019 (+2,91%).0,58% respecto a 
2019). En el total de sectores, los datos 
de Castilla y León (+1,53%) y España 
(+5,16%) son mejores que los que se 
reflejan en Burgos en relación con 
septiembre de 2019.e productos 
petrolíferos en Burgos.

En el empleo de la industria 
manufacturera, en Burgos en octubre 
de 2023, se ha observado un 
incremento del 1,32% respecto al 
mismo mes del año 2022 en los 
afiliados en el régimen general de la 
Seguridad Social, además se han 
recuperado los niveles de septiembre 
de 2019 con un incremento del 2,83%. 
Sin embargo, persiste la caída de los 
trabajadores autónomos tanto en 
Burgos (-7,65%) como en Castilla y 
León (-8,59%) y en España (-5,14%) 
en octubre de 2023 en relación con 
octubre de 2019.

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

Total Anual

Tabla 6.14: Valor total de las transmisiones de viviendas
(en Millones de Euros). (Provincia de Burgos)

Fuente: Ministerio de Vivienda. Estadística comenzada en el año 2007 y elaboración propia.

2020 2021 2022 2023

Viv. Viv. Viv. Viv.
Nueva Nueva Nueva NuevaMano Mano Mano Mano

Total Total Total TotalSeg. Seg. Seg. Seg.

93

63

139

160

455

132

161

143

172

606

162

196

185

152

696

139

163

114

155

571

14

11

35

31

91

29

24

33

41

126

37

49

54

18

158

28

22

9

36

95

80

12

103

128

234

103

136

110

131

480

126

147

131

134

538

111

141

105

119

476

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

Total Anual

Tabla 6.13: Número total de transacciones inmobiliarias de vivienda
 (Provincia de Burgos)

Fuente: Ministerio de Vivienda. Estadística comenzada en el año 2010 y elaboración propia.

2020 2021 2022 2023

Viv. Viv. Viv. Viv.
Nueva Nueva Nueva NuevaMano Mano Mano Mano

Total Total Total TotalSeg. Seg. Seg. Seg.

869

621

1.246

1.444

4.180

1.238

1.559

1.359

1.598

5.724

1.443

1.626

1.539

1.436

6.044

1.234

1.559

1.127

1.403

5.323

77

90

178

169

514

184

146

162

276

768

216

256

317

160

949

135

135

59

172

501

786

531

1.072

1.267

3.656

1.054

1.413

1.167

1.322

4.956

1.227

1.370

1.222

1.276

5.095

1.099

1.424

1.068

1.231

4.822

Tabla 6.12: Inversión total sector de la Construcción (Millones de €)
(Provincia de Burgos)

Edificación Residencial

Variación Anual Variación Anual Variación Anual

Obra Civil TOTAL

1.425,90

716,20

420,60

230,0

319,74

148,00

21,00

36,10

27,70

21,40

38,70

57,55

198,54

8,60%

-11,00%

-39,20%

-38,02%

4,88%

-53,00%

-85,00%

69,53:%

-23,27%

-22,74%

+80,80%

48,71%

244,99%

Fuente: Ministerios de Fomento y Vivienda, Cámara de Contratistas de Castilla y León
y elaboración propia.

1.242,49

549,49

127,23

84,56

164,44

109,25

63,00

110,60

125,10

24,80

111,20

176,36

261,11

134,70%

-10,20%

-44,10%

-36,70%

124,40%

-34,00%

-42,00%

75,16%

13,11%

-79,59%

+348,30%

58,60%

48,06%

2.668,39

1.265,69

547,83

314,56

484,18

257,00

84,00

146,70

152,80

46,20

149,90

233,9

459,65

44,80%

-11,40%

-40,38%

-37,70%

27,60%

-47,00%

-67,00%

73,74:%

4,16%

-70,00%

+34,80%

56,04%

96,52%

2007

2009

2011

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Año
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En el empleo de la industria 
manufacturera, en Burgos en octubre 

de 2024, se ha observado un 
incremento del 2,88% respecto al 

mismo mes del año 2023 en los 
afiliados en el régimen general (RG) de 

la Seguridad Social, además se han 
recuperado los niveles de octubre de 

2019 con un incremento del 5,79%. Sin 
embargo, persiste la caída de los 
trabajadores autónomos tanto en 

Burgos (-11,11%) como en Castilla y 
León (-10,83%) y en España (-6,29%) 

en octubre de 2024 en relación con 
octubre de 2019.

La afiliación a la Seguridad Social 
(Régimen General + Régimen 

Especial de Trabajadores 
Autónomos) en la industria 

manufacturera, en Burgos, en octubre 
de 2024, es superior (+ 2,53 respecto 
al 2023 y 2,47% respecto a 2019) a la 
que existe si consideramos el total de 

los sectores (+ 2,06% respecto al 2023 
y 5,03% respecto a 2019). En el total 

de sectores, los datos de Castilla y 
León (+6,25%) y España (+11,20%) 

son mejores que los que se reflejan en 
Burgos en relación con octubre de 

2019 (+5,03%).

En lo referente a la matriculación de 
vehículos turismo no se han 

recuperado en Burgos, ya que en 2022 
fue un 9,21% inferior a la del 2021 al 

igual que en Castilla y León (-8,94%) y 
en España (-12,77%), presentando 
también valores muy negativos en 

relación al año 2019: Burgos (-44,34), 
Castilla y León (-32,07%) y España     

(-33,49%).

En los nueve primeros meses de 2023, 
en Burgos, la matriculación de 

vehículos turismo es un 12,20% 
superior a los nueve primeros meses 

de 2022, pero un -38,37% respecto al 
mismo periodo de 2019.

6968

Gráfico 6.10: Evolución del Índice de afiliados en la Industria
Manufacturera de Burgos (enero 2009 - octubre 2022)
(Media mensual. Enero 2009=100)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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6.4.- SECTOR CONSTRUCCIÓN

Tabla 6.11: Construcción Residencial y Consumo de Cemento
(Provincia de Burgos)

1995

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2014

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Año Iniciadas Terminadas

2.644

5.996

5.131

2.547

957

553

175

243

245

547

990

737

749

978

777

1.897

5.618

4.834

4.433

3.007

1.451

481

403

320

313

471

901

849

841

663

Fuente: INE, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Cámara de Contratistas de
Castilla y León, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, Agrupación de Fabricantes
de Cemento de España, OFICEMEN y elaboración propia.

Iniciadas Terminadas Iniciadas Terminadas Tm.

Vivienda Libre V.P.O. Total viviendas Ventas de
cemento

216

991

344

1.370

187

358

101

105

25

136

74

65

0

0

0

2.860

6.987

5.475

3.917

1.144

911

261

348

270

683

1.064

802

749

978

777

202

419

548

779

423

605

138

255

191

0

0

32

0

0

0

2.099

6.037

5.382

5.212

3.430

2.056

619

655

511

313

471

933

849

841

663

288.497

517.725

513.964

410.181

275.231

201.450

127.900

135.674

113.705

132.507

140.325

108.826

164.872

171.396

178.426

  El sector de la construcción ha superado de manera clara e incontestable 
en Burgos al parón de la actividad provocado por la pandemia de la covid-19, 
siendo los datos del año 2023 muy distintos y distantes, para bien, con respecto a 
los datos de 2019. Dos indicadores, altamente significativos, en donde puede 
constatarse de manera nítida tal superación es en las ventas de cemento y en la 

  Queremos destacar el Informe sobre los retos de la industria en el área 
urbana de Burgos. La investigación, coordinada por el profesor de la 
Universidad de Burgos, Gonzalo Andrés, recoge las principales magnitudes de 
las empresas de la ciudad y sus municipios, así como el impacto socioeconómico 
y territorial que tienen en el área urbana. Burgos se posiciona en todos estos 
indicadores como la primera ciudad industrial de Castilla y León.

https://portal.cajadeburgos.com/media/2024%20INDUSTRIA%20BUR 
GOS%20INFORME%20web.pdf

 Entre las debilidades, la publicación destaca la dependencia socioeconómica 
de las grandes empresas tractoras, la falta de suelo industrial y la insuficiente 
captación de nuevas inversiones industriales.

Reg. General Burgos Reg. General España RETA Burgos RETA España

Gráfico 6.10: Afiliados Seguridad Social Industria Manufacturera.
(Media mensual. Enero 2009 = 100)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia. 
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La afiliación a la Seguridad Social en 
la industria manufacturera, en 
Burgos, en octubre de 2023, es inferior 
(+ 1,07 respecto al 2022 y 2,20% 
respecto a 2019) a la que existe si 
consideramos el total de los sectores 
(+ 2,32 respecto al 2022 y 2,91% 
respecto a 2019). En el total de 
sectores, los datos de Castilla y León 
(+3,94%) y España (+8,25%) son 
mejores que los que se reflejan en 
Burgos en relación con septiembre de 
2019 (+2,91%).0,58% respecto a 
2019). En el total de sectores, los datos 
de Castilla y León (+1,53%) y España 
(+5,16%) son mejores que los que se 
reflejan en Burgos en relación con 
septiembre de 2019.e productos 
petrolíferos en Burgos.

En el empleo de la industria 
manufacturera, en Burgos en octubre 
de 2023, se ha observado un 
incremento del 1,32% respecto al 
mismo mes del año 2022 en los 
afiliados en el régimen general de la 
Seguridad Social, además se han 
recuperado los niveles de septiembre 
de 2019 con un incremento del 2,83%. 
Sin embargo, persiste la caída de los 
trabajadores autónomos tanto en 
Burgos (-7,65%) como en Castilla y 
León (-8,59%) y en España (-5,14%) 
en octubre de 2023 en relación con 
octubre de 2019.

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

Total Anual

Tabla 6.14: Valor total de las transmisiones de viviendas
(en Millones de Euros). (Provincia de Burgos)

Fuente: Ministerio de Vivienda. Estadística comenzada en el año 2007 y elaboración propia.

2020 2021 2022 2023

Viv. Viv. Viv. Viv.
Nueva Nueva Nueva NuevaMano Mano Mano Mano

Total Total Total TotalSeg. Seg. Seg. Seg.

93

63

139

160

455

132

161

143

172

606

162

196

185

152

696

139

163

114

155

571

14

11

35

31

91

29

24

33

41

126

37

49

54

18

158

28

22

9

36

95

80

12

103

128

234

103

136

110

131

480

126

147

131

134

538

111

141

105

119

476

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

Total Anual

Tabla 6.13: Número total de transacciones inmobiliarias de vivienda
 (Provincia de Burgos)

Fuente: Ministerio de Vivienda. Estadística comenzada en el año 2010 y elaboración propia.

2020 2021 2022 2023

Viv. Viv. Viv. Viv.
Nueva Nueva Nueva NuevaMano Mano Mano Mano

Total Total Total TotalSeg. Seg. Seg. Seg.

869

621

1.246

1.444

4.180

1.238

1.559

1.359

1.598

5.724

1.443

1.626

1.539

1.436

6.044

1.234

1.559

1.127

1.403

5.323

77

90

178

169

514

184

146

162

276

768

216

256

317

160

949

135

135

59

172

501

786

531

1.072

1.267

3.656

1.054

1.413

1.167

1.322

4.956

1.227

1.370

1.222

1.276

5.095

1.099

1.424

1.068

1.231

4.822

Tabla 6.12: Inversión total sector de la Construcción (Millones de €)
(Provincia de Burgos)

Edificación Residencial

Variación Anual Variación Anual Variación Anual

Obra Civil TOTAL

1.425,90

716,20

420,60

230,0

319,74

148,00

21,00

36,10

27,70

21,40

38,70

57,55

198,54

8,60%

-11,00%

-39,20%

-38,02%

4,88%

-53,00%

-85,00%

69,53:%

-23,27%

-22,74%

+80,80%

48,71%

244,99%

Fuente: Ministerios de Fomento y Vivienda, Cámara de Contratistas de Castilla y León
y elaboración propia.

1.242,49

549,49

127,23

84,56

164,44

109,25

63,00

110,60

125,10

24,80

111,20

176,36

261,11

134,70%

-10,20%

-44,10%

-36,70%

124,40%

-34,00%

-42,00%

75,16%

13,11%

-79,59%

+348,30%

58,60%

48,06%

2.668,39

1.265,69

547,83

314,56

484,18

257,00

84,00

146,70

152,80

46,20

149,90

233,9

459,65

44,80%

-11,40%

-40,38%

-37,70%

27,60%

-47,00%

-67,00%

73,74:%

4,16%

-70,00%

+34,80%

56,04%

96,52%

2007

2009

2011

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Año
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Tabla 6.16: Viviendas Iniciadas y Transmitidas con Financiación 
Hipotecaria. (Durante cada uno de los años indicados)

Fuente: INE, Ministerio de Fomento, Ministerio de Vivienda y elaboración propia.

Viviendas Hipotecas Formalizadas

Iniciadas Transmitidas Total Número en %
Año

6.987

1.014

261

240

270

683

1.064

802

749

978

777

4.123

2.812

1.775

3.064

3.367

3.940

2.732

3.656

4.956

5.095

4.822

8.430

3.826

2.016

3.304

3.637

4.623

3.796

4.458

5.705

6.073

5.599

8.179

4.977

1.591

1.969

2.224

2.403

2.736

2.242

2.919

3.374

7.844

97%

130%

79%

60%

61%

52%

72%

50%

51%

56%

140%

2006

2010

2013

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Fuente: INE, Estadística de Hipotecas y elaboración propia.

1996

2001

2007

2010

2013

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Año

Tabla 6.15: Hipotecas constituidas. (capitales en Millones de Euros)
(Provincia de Burgos)

Nº Nº Nº Nº Nº NºCapitales Capitales Capitales Capitales Capitales Capitales

Sobre

Viviendas

Sobre

Solares

Otras

Fincas

Total Fincas

Urbanas

Fincas

Rústicas

Total

Hipotecas

2.869

4.411

8.155

4.977

1.591

1.969

2.224

2.403

2.736

2.242

2.919

3.374

2.728

137,4

365,6

1.140,3

597,5

154,2

186,75

193,9

233,9

221,8

237,8

301,58

360,43

283,56

266

491

1.554

735

89

67

45

62

80

41

49

64

46

51,7

341,7

448,1

185,8

25,2

32,22

21,00

37,10

62,59

14,87

25,78

28,36

43,88

38,8

63,5

298,6

192,1

93,1

99,73

84,80

118,90

153,28

96,14

129,28

120,73

133,97

437

678

1.873

2.513

867

906

704

979

1.300

989

1.248

1.230

1.101

3.572

5.580

11.582

8.225

2.547

2.942

2.973

3.444

4.116

3.272

4.216

4.668

3.875

227,9

770,8

1.887,0

975,4

272,66

318,70

299,70

389,9

437,65

153

456,65

509,52

461,41

128

311

292

494

338

253

242

264

205

18,85

214

578

94

5,5

21,2

91,1

42,0

31,22

21,88

16,00

14,4

26,03

18,85

9,86

16,84

11,9

3.700

5.891

11.874

8.719

2.885

3.195

3.215

3.708

4.321

3.425

8.646

9.614

7.844

233,4

792,1

1.978,1

1.017,4

303,8

340,58

315,70

404,3

463,68

367,69

923,16

1.035,88

934,72

6.5.- SECTOR SERVICIOS

El sector servicios es el sector, en su 
conjunto, que presenta una evolución 
positiva. Pero dada su heterogeneidad, 
hay importantes diferencias entre los 
distintos subsectores que lo forman. En 
relación con las variaciones de 
afiliación a la Seguridad Social, solo 
dos subsectores presentan cifras 
negativas: hogares y otros servicios. 
Tres muestran cifras positivas muy 
modestas: comercio, transportes y, por 
la mínima y por primera vez desde 
2009, actividades financieras. El resto 
de los servicios muestran incrementos 
significativos, en términos absolutos 
y/o relativos.

licitación de obra civil, donde, respectivamente, se alcanzan los valores más altos 
de los últimos diez años (véase, Tabla 6.11 y 6.12 respectivamente). En virtud de 
todo ello, el año 2023 se convierte en el mejor año de la última década, si bien 
todavía estamos lejos de una recuperación total del sector, pues los datos aún 
están alejados de los niveles de 2010 en relación con el número de viviendas 
iniciadas y, sobre todo, de hipotecas formalizadas (véase, Tabla 6.11 y 6.15 
respectivamente). Como único dato negativo del año 2023 cabe señalar la nula 
existencia de viviendas de protección oficial iniciadas (véase, Tabla 6.11).

Tabla 6.18: Variación de Afiliados en alta laboral en la Seguridad
Social en Burgos en el Sector Servicios, comparativa con Castilla
y León y España. Valores de octubre de 2024 en relación a octubre
de 2019 y octubre de 2013

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media
mensual y elaboración propia.

G-U. Total Servicios

G. Comercio y Reparación de Vehículos

H. Transportes y Almacenamiento

I. Hostelería

J. Información y Comunicación

K. Actividades Financieras y Seguros

L. Actividades Inmobiliarias

M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares

O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social

P. Educación

Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales

R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento

S. Otros Servicios

T. Hogares y Empleo Doméstico

BurgosBurgos Castilla
y León

Castilla
y León

EspañaEspaña

Variación desde octubre 2019 Variación desde octubre 2013

Nº Nº En porcentajeEn porcentaje

5.124

-379

270

413

71

-336

91

339

148

177

2.317

2.196

369

-118

-434

14.943

-23

999

1.926

256

-730

268

1.272

1.904

146

4.312

4.532

839

-15

-744

17,1

-0,1

15,5

19,6

24,6

-26,9

64,6

28,6

23,8

2,4

66,0

33,9

62,4

-0,4

-23,3

5,3

-1,8

3,8

3,6

5,8

-14,5

15,4

6,3

1,5

2,9

27,2

14,0

20,3

-3,1

-15,1

17,4

2,7

19,6

16,4

37,5

-22,3

43,1

19,9

23,4

7,2

55,8

40,5

51,7

-0,6

-24,0

6,4

-0,6

6,0

2,9

22,4

-10,3

12,4

14,5

-1,2

6,2

24,1

18,2

14,2

-2,6

-16,9

33,3

14,6

38,0

40,4

78,7

-4,3

70,7

52,2

38,4

18,6

76,6

47,7

61,7

15,0

-13,2

11,6

3,1

14,5

9,4

31,4

0,2

14,8

20,7

8,9

5,4

29,8

21,2

17,4

3,7

-9,4

Tabla 6.17: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en
Burgos: media mensual de octubre de 2024 y porcentaje de
variación interanual

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y
elaboración propia.

G-U. Total Servicios

G. Comercio y Reparación de Vehículos

H. Transportes y Almacenamiento

I. Hostelería

J. Información y Comunicación

K. Actividades Financieras y Seguros

L. Actividades Inmobiliarias

M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares

O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social

P. Educación

Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales

R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento

S. Otros Servicios

T. Hogares y Empleo Doméstico

Variación interanual de afiliación

En número En porcentaje

Burgos Castilla y León EspañaBurgos

102.520

20.414

7.457

11.763

1.294

1.983

683

5.718

9.905

6.212

10.849

17.918

2.184

3.692

2.447

2.560

29

15

323

75

1

52

173

254

174

765

700

160

-31

-130

2,6

0,1

0,2

2,8

6,2

0,1

8,2

3,1

2,6

2,9

7,6

4,1

7,9

-0,8

-5,0

2,5

0,4

1,8

2,4

5,6

2,1

2,1

3,7

1,7

2,3

6,7

4,5

4,2

0,0

-5,3

2,9

1,4

3,9

3,9

4,3

2,1

4,0

4,0

2,6

-4,5

12,0

3,9

4,4

1,4

-2,5

Afiliados
Octubre 2024

Boletín de Coyuntura Económica.
Febrero 2025



ECONOMÍA
BURGALESA6 Fundación

cajaruralburgos
cajarural

7170

Tabla 6.16: Viviendas Iniciadas y Transmitidas con Financiación 
Hipotecaria. (Durante cada uno de los años indicados)

Fuente: INE, Ministerio de Fomento, Ministerio de Vivienda y elaboración propia.

Viviendas Hipotecas Formalizadas

Iniciadas Transmitidas Total Número en %
Año

6.987

1.014

261

240

270

683

1.064

802

749

978

777

4.123

2.812

1.775

3.064

3.367

3.940

2.732

3.656

4.956

5.095

4.822

8.430

3.826

2.016

3.304

3.637

4.623

3.796

4.458

5.705

6.073

5.599

8.179

4.977

1.591

1.969

2.224

2.403

2.736

2.242

2.919

3.374

7.844

97%

130%

79%

60%

61%

52%

72%

50%

51%

56%

140%

2006

2010

2013

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Fuente: INE, Estadística de Hipotecas y elaboración propia.

1996

2001

2007

2010

2013

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Año

Tabla 6.15: Hipotecas constituidas. (capitales en Millones de Euros)
(Provincia de Burgos)

Nº Nº Nº Nº Nº NºCapitales Capitales Capitales Capitales Capitales Capitales

Sobre

Viviendas

Sobre

Solares

Otras

Fincas

Total Fincas

Urbanas

Fincas

Rústicas

Total

Hipotecas

2.869

4.411

8.155

4.977

1.591

1.969

2.224

2.403

2.736

2.242

2.919

3.374

2.728

137,4

365,6

1.140,3

597,5

154,2

186,75

193,9

233,9

221,8

237,8

301,58

360,43

283,56

266

491

1.554

735

89

67

45

62

80

41

49

64

46

51,7

341,7

448,1

185,8

25,2

32,22

21,00

37,10

62,59

14,87

25,78

28,36

43,88

38,8

63,5

298,6

192,1

93,1

99,73

84,80

118,90

153,28

96,14

129,28

120,73

133,97

437

678

1.873

2.513

867

906

704

979

1.300

989

1.248

1.230

1.101

3.572

5.580

11.582

8.225

2.547

2.942

2.973

3.444

4.116

3.272

4.216

4.668

3.875

227,9

770,8

1.887,0

975,4

272,66

318,70

299,70

389,9

437,65

153

456,65

509,52

461,41

128

311

292

494

338

253

242

264

205

18,85

214

578

94

5,5

21,2

91,1

42,0

31,22

21,88

16,00

14,4

26,03

18,85

9,86

16,84

11,9

3.700

5.891

11.874

8.719

2.885

3.195

3.215

3.708

4.321

3.425

8.646

9.614

7.844

233,4

792,1

1.978,1

1.017,4

303,8

340,58

315,70

404,3

463,68

367,69

923,16

1.035,88

934,72

6.5.- SECTOR SERVICIOS

El sector servicios es el sector, en su 
conjunto, que presenta una evolución 
positiva. Pero dada su heterogeneidad, 
hay importantes diferencias entre los 
distintos subsectores que lo forman. En 
relación con las variaciones de 
afiliación a la Seguridad Social, solo 
dos subsectores presentan cifras 
negativas: hogares y otros servicios. 
Tres muestran cifras positivas muy 
modestas: comercio, transportes y, por 
la mínima y por primera vez desde 
2009, actividades financieras. El resto 
de los servicios muestran incrementos 
significativos, en términos absolutos 
y/o relativos.

licitación de obra civil, donde, respectivamente, se alcanzan los valores más altos 
de los últimos diez años (véase, Tabla 6.11 y 6.12 respectivamente). En virtud de 
todo ello, el año 2023 se convierte en el mejor año de la última década, si bien 
todavía estamos lejos de una recuperación total del sector, pues los datos aún 
están alejados de los niveles de 2010 en relación con el número de viviendas 
iniciadas y, sobre todo, de hipotecas formalizadas (véase, Tabla 6.11 y 6.15 
respectivamente). Como único dato negativo del año 2023 cabe señalar la nula 
existencia de viviendas de protección oficial iniciadas (véase, Tabla 6.11).

Tabla 6.18: Variación de Afiliados en alta laboral en la Seguridad
Social en Burgos en el Sector Servicios, comparativa con Castilla
y León y España. Valores de octubre de 2024 en relación a octubre
de 2019 y octubre de 2013

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media
mensual y elaboración propia.

G-U. Total Servicios

G. Comercio y Reparación de Vehículos

H. Transportes y Almacenamiento

I. Hostelería

J. Información y Comunicación

K. Actividades Financieras y Seguros

L. Actividades Inmobiliarias

M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares

O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social

P. Educación

Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales

R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento

S. Otros Servicios

T. Hogares y Empleo Doméstico

BurgosBurgos Castilla
y León

Castilla
y León

EspañaEspaña

Variación desde octubre 2019 Variación desde octubre 2013

Nº Nº En porcentajeEn porcentaje

5.124

-379

270

413

71

-336

91

339

148

177

2.317

2.196

369

-118

-434

14.943

-23

999

1.926

256

-730

268

1.272

1.904

146

4.312

4.532

839

-15

-744

17,1

-0,1

15,5

19,6

24,6

-26,9

64,6

28,6

23,8

2,4

66,0

33,9

62,4

-0,4

-23,3

5,3

-1,8

3,8

3,6

5,8

-14,5

15,4

6,3

1,5

2,9

27,2

14,0

20,3

-3,1

-15,1

17,4

2,7

19,6

16,4

37,5

-22,3

43,1

19,9

23,4

7,2

55,8

40,5

51,7

-0,6

-24,0

6,4

-0,6

6,0

2,9

22,4

-10,3

12,4

14,5

-1,2

6,2

24,1

18,2

14,2

-2,6

-16,9

33,3

14,6

38,0

40,4

78,7

-4,3

70,7

52,2

38,4

18,6

76,6

47,7

61,7

15,0

-13,2

11,6

3,1

14,5

9,4

31,4

0,2

14,8

20,7

8,9

5,4

29,8

21,2

17,4

3,7

-9,4

Tabla 6.17: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en
Burgos: media mensual de octubre de 2024 y porcentaje de
variación interanual

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y
elaboración propia.

G-U. Total Servicios

G. Comercio y Reparación de Vehículos

H. Transportes y Almacenamiento

I. Hostelería

J. Información y Comunicación

K. Actividades Financieras y Seguros

L. Actividades Inmobiliarias

M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares

O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social

P. Educación

Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales

R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento

S. Otros Servicios

T. Hogares y Empleo Doméstico

Variación interanual de afiliación

En número En porcentaje

Burgos Castilla y León EspañaBurgos

102.520

20.414

7.457

11.763

1.294

1.983

683

5.718

9.905

6.212

10.849

17.918

2.184

3.692

2.447

2.560

29

15

323

75

1

52

173

254

174

765

700

160

-31

-130

2,6

0,1

0,2

2,8

6,2

0,1

8,2

3,1

2,6

2,9

7,6

4,1

7,9

-0,8

-5,0

2,5

0,4

1,8

2,4

5,6

2,1

2,1

3,7

1,7

2,3

6,7

4,5

4,2

0,0

-5,3

2,9

1,4

3,9

3,9

4,3

2,1

4,0

4,0

2,6

-4,5

12,0

3,9

4,4

1,4

-2,5

Afiliados
Octubre 2024
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 Por otra parte, la recuperación del empleo en el sector servicios se realiza a un 
ritmo mucho menor en Burgos que en el conjunto de España, e incluso, ligera-
mente menor que a nivel regional.

 El sector servicios es el sector, en su conjunto, que presenta una evolución 
positiva. Pero dada su heterogeneidad, hay importantes diferencias entre los 
distintos subsectores que lo forman. En relación con las variaciones de afiliación a 
la Seguridad Social, solo dos subsectores presentan cifras negativas: hogares y 
otros servicios. Tres muestran cifras positivas muy modestas: comercio, transpor-
tes y, por la mínima y por primera vez desde 2009, actividades financieras. El resto 
de los servicios muestran incrementos significativos, en términos absolutos y/o 
relativos.

 El incremento del empleo en el sector servicios en Burgos se ha concentrado 
mucho en subsectores como educación y sanidad. En el resto de los sectores, la 
evolución no ha sido tan favorable. En cuatro subsectores tan importantes como 
comercio, actividades financieras, otros servicios y hogar es negativa desde 
2013.

 En una revisión más a medio y largo plazo, el sector de servicios es el sector 
más dinámico en la recuperación de la economía iniciada a finales de 2013, tras la 
crisis financiera de 2008, especialmente del empleo. Hay que destacar la 
importancia de actividades ligadas a los servicios públicos básicos como 
educación, sanidad y servicios sociales. También mejoran otros subsectores 
dentro de los servicios de mercado como actividades administrativas y servicios 
auxiliares, hostelería, transportes y almacenamiento, actividades profesionales y 
actividades artísticas. Solo presentan cifras negativas el subsector financiero, el 
empleo doméstico y otros servicios. También, la pandemia ha incorporado al 
comercio como otro subsector en crisis. Por otra parte, de nuevo aparece como 
aspecto muy negativo el diferencial del comportamiento del sector servicios en 
Burgos con respecto a la media nacional. En general, en Burgos crece la mitad 
que la media nacional, con una tendencia a un progresivo incremento de dicho 
diferencial hasta hace dos años. Los dos últimos años, aunque se sigue generan-
do menos empleo en Burgos que a nivel nacional, este diferencial se ha recortado 
significativamente.

 Considerando periodos más a medio y largo plazo, se observa que los datos 
del último año confirman la tendencia negativa de la iniciativa individual para la 
generación del propio empleo en Burgos y Castilla y León. Tendencia que viene 
de hace tiempo. Son muy pocos los subsectores que presentan datos positivos y 
con cifras muy modestas. De nuevo, estos datos contrastan con la tendencia 
nacional que presenta un crecimiento significativo en la mayoría de los subsecto-
res.

 Todo el incremento del empleo del sector servicios es en trabajadores por 
cuenta ajena, pues la afiliación de autónomos disminuye en el último año de forma 
significativa en Burgos. Descenso que se concentra principalmente en comercio, 
hostelería y transporte y almacenamiento. En los subsectores con datos positivos 
son relativamente modestos. De nuevo, la evolución negativa es más alarmante 
al comparar con la evolución en el conjunto de España, que presenta datos 
positivos en el conjunto del sector, aunque desiguales en los distintos subsecto-
res.

 El número de viajeros llegados a Burgos, sigue creciendo con respecto a 
períodos anteriores y a un ritmo superior, 4,3% al que lo hacen, tanto para Castilla 
y León 2,9%, como para el conjunto nacional 3,9%. Si comparamos esta variable 
con la misma durante el año 2019, prepandemia, la provincia de Burgos recibe un 
12% más de viajeros que entonces.

 Por lo que respecta a las noches que los establecimientos de la provincia 
registraron, el ritmo de crecimiento en conjunto, ha sido más lento que el de 
viajeros, siendo incluso negativo -3,3% para el caso de los residentes nacionales, 
superado ampliamente por el crecimiento del 7,2% de los extranjeros.

Tabla 6.19: Afiliados como trabajadores autónomos en alta laboral
en la Seguridad Social en Burgos en el Sector Servicios. Media
anual de octubre de 2024 y porcentaje de variación interanual

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y
elaboración propia.

G-U. Total Servicios

G. Comercio y Reparación de Vehículos

H. Transportes y Almacenamiento

I. Hostelería

J. Información y Comunicación

K. Actividades Financieras y Seguros

L. Actividades Inmobiliarias

M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares

O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social

P. Educación

Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales

R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento

S. Otros Servicios

T. Hogares y Empleo Doméstico

Variación interanual de afiliación

En número En porcentaje

Burgos Castilla y León EspañaBurgos

16.253

5.192

1.728

2.770

266

384

196

1.707

568

6

563

789

448

1.636

0

-139

-107

-60

-42

2

-7

10

8

14

-1

7

13

18

7

0

-0,8

-2,0

-3,4

-1,5

0,9

-1,9

5,4

0,5

2,6

-11,3

1,2

1,6

4,2

0,5

-

-0,7

-2,3

-0,3

-1,4

2,6

-2,1

0,6

1,3

2,1

-4,5

0,9

1,3

3,5

-0,3

-9,3

1,3

-1,3

1,7

-0,1

6,6

-0,2

4,6

3,5

2,4

3,7

3,3

4,0

4,0

1,8

-8,7

Afiliados
Octubre 2024

Tabla 6.20: Variación de Afiliados de trabajadores autónomos en la
Seguridad Social en Burgos en el Sector Servicios, comparativa
con Castilla y León y España. Valores de octubre de 2024 en
relación a octubre de 2019 y octubre de 2013

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media
mensual y elaboración propia.

G-U. Total Servicios

G. Comercio y Reparación de Vehículos

H. Transportes y Almacenamiento

I. Hostelería

J. Información y Comunicación

K. Actividades Financieras y Seguros

L. Actividades Inmobiliarias

M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares

O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social

P. Educación

Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales

R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento

S. Otros Servicios

T. Hogares y Empleo Doméstico

BurgosBurgos Castilla
y León

Castilla
y León

EspañaEspaña

Variación desde octubre 2019 Variación desde octubre 2013

Nº Nº En porcentajeEn porcentaje

-725

-633

-87

-226

15

-25

0

100

27

-3

23

80

63

-58

-1

-1.153

-1.210

-94

-527

42

-47

35

304

59

2

166

203

145

-231

-1

-6,6

-18,9

-5,2

-16,0

18,9

-10,9

22,0

21,6

11,7

44,2

41,8

34,7

47,9

-12,4

-

-4,3

-10,9

-4,8

-7,6

6,1

-6,1

0,0

6,2

5,0

-29,6

4,2

11,3

16,3

-3,4

-83,1

-4,9

-15,8

-4,5

-18,1

34,5

1,8

44,2

24,8

11,2

32,1

32,3

34,9

47,0

-11,6

-25,0

-3,8

-10,4

-0,1

-9,8

16,2

-5,9

11,6

7,1

3,0

-19,9

3,0

12,4

18,3

-4,2

-31,8

14,5

-6,0

9,5

-1,4

64,9

10,1

89,9

49,7

19,7

145,9

57,2

61,0

64,6

14,1

-38,7

4,2

-6,1

5,6

-1,6

25,8

-1,6

20,7

14,7

7,2

13,5

13,2

20,8

19,6

7,2

-24,4

6.5.1. SECTOR TURISMO Y COMERCIO
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 Por otra parte, la recuperación del empleo en el sector servicios se realiza a un 
ritmo mucho menor en Burgos que en el conjunto de España, e incluso, ligera-
mente menor que a nivel regional.

 El sector servicios es el sector, en su conjunto, que presenta una evolución 
positiva. Pero dada su heterogeneidad, hay importantes diferencias entre los 
distintos subsectores que lo forman. En relación con las variaciones de afiliación a 
la Seguridad Social, solo dos subsectores presentan cifras negativas: hogares y 
otros servicios. Tres muestran cifras positivas muy modestas: comercio, transpor-
tes y, por la mínima y por primera vez desde 2009, actividades financieras. El resto 
de los servicios muestran incrementos significativos, en términos absolutos y/o 
relativos.

 El incremento del empleo en el sector servicios en Burgos se ha concentrado 
mucho en subsectores como educación y sanidad. En el resto de los sectores, la 
evolución no ha sido tan favorable. En cuatro subsectores tan importantes como 
comercio, actividades financieras, otros servicios y hogar es negativa desde 
2013.

 En una revisión más a medio y largo plazo, el sector de servicios es el sector 
más dinámico en la recuperación de la economía iniciada a finales de 2013, tras la 
crisis financiera de 2008, especialmente del empleo. Hay que destacar la 
importancia de actividades ligadas a los servicios públicos básicos como 
educación, sanidad y servicios sociales. También mejoran otros subsectores 
dentro de los servicios de mercado como actividades administrativas y servicios 
auxiliares, hostelería, transportes y almacenamiento, actividades profesionales y 
actividades artísticas. Solo presentan cifras negativas el subsector financiero, el 
empleo doméstico y otros servicios. También, la pandemia ha incorporado al 
comercio como otro subsector en crisis. Por otra parte, de nuevo aparece como 
aspecto muy negativo el diferencial del comportamiento del sector servicios en 
Burgos con respecto a la media nacional. En general, en Burgos crece la mitad 
que la media nacional, con una tendencia a un progresivo incremento de dicho 
diferencial hasta hace dos años. Los dos últimos años, aunque se sigue generan-
do menos empleo en Burgos que a nivel nacional, este diferencial se ha recortado 
significativamente.

 Considerando periodos más a medio y largo plazo, se observa que los datos 
del último año confirman la tendencia negativa de la iniciativa individual para la 
generación del propio empleo en Burgos y Castilla y León. Tendencia que viene 
de hace tiempo. Son muy pocos los subsectores que presentan datos positivos y 
con cifras muy modestas. De nuevo, estos datos contrastan con la tendencia 
nacional que presenta un crecimiento significativo en la mayoría de los subsecto-
res.

 Todo el incremento del empleo del sector servicios es en trabajadores por 
cuenta ajena, pues la afiliación de autónomos disminuye en el último año de forma 
significativa en Burgos. Descenso que se concentra principalmente en comercio, 
hostelería y transporte y almacenamiento. En los subsectores con datos positivos 
son relativamente modestos. De nuevo, la evolución negativa es más alarmante 
al comparar con la evolución en el conjunto de España, que presenta datos 
positivos en el conjunto del sector, aunque desiguales en los distintos subsecto-
res.

 El número de viajeros llegados a Burgos, sigue creciendo con respecto a 
períodos anteriores y a un ritmo superior, 4,3% al que lo hacen, tanto para Castilla 
y León 2,9%, como para el conjunto nacional 3,9%. Si comparamos esta variable 
con la misma durante el año 2019, prepandemia, la provincia de Burgos recibe un 
12% más de viajeros que entonces.

 Por lo que respecta a las noches que los establecimientos de la provincia 
registraron, el ritmo de crecimiento en conjunto, ha sido más lento que el de 
viajeros, siendo incluso negativo -3,3% para el caso de los residentes nacionales, 
superado ampliamente por el crecimiento del 7,2% de los extranjeros.

Tabla 6.19: Afiliados como trabajadores autónomos en alta laboral
en la Seguridad Social en Burgos en el Sector Servicios. Media
anual de octubre de 2024 y porcentaje de variación interanual

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y
elaboración propia.

G-U. Total Servicios

G. Comercio y Reparación de Vehículos

H. Transportes y Almacenamiento

I. Hostelería

J. Información y Comunicación

K. Actividades Financieras y Seguros

L. Actividades Inmobiliarias

M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares

O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social

P. Educación

Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales

R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento

S. Otros Servicios

T. Hogares y Empleo Doméstico

Variación interanual de afiliación

En número En porcentaje

Burgos Castilla y León EspañaBurgos

16.253

5.192

1.728

2.770

266

384

196

1.707

568

6

563

789

448

1.636

0

-139

-107

-60

-42

2

-7

10

8

14

-1

7

13

18

7

0

-0,8

-2,0

-3,4

-1,5

0,9

-1,9

5,4

0,5

2,6

-11,3

1,2

1,6

4,2

0,5

-

-0,7

-2,3

-0,3

-1,4

2,6

-2,1

0,6

1,3

2,1

-4,5

0,9

1,3

3,5

-0,3

-9,3

1,3

-1,3

1,7

-0,1

6,6

-0,2

4,6

3,5

2,4

3,7

3,3

4,0

4,0

1,8

-8,7

Afiliados
Octubre 2024

Tabla 6.20: Variación de Afiliados de trabajadores autónomos en la
Seguridad Social en Burgos en el Sector Servicios, comparativa
con Castilla y León y España. Valores de octubre de 2024 en
relación a octubre de 2019 y octubre de 2013

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media
mensual y elaboración propia.

G-U. Total Servicios

G. Comercio y Reparación de Vehículos

H. Transportes y Almacenamiento

I. Hostelería

J. Información y Comunicación

K. Actividades Financieras y Seguros

L. Actividades Inmobiliarias

M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares

O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social

P. Educación

Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales

R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento

S. Otros Servicios

T. Hogares y Empleo Doméstico

BurgosBurgos Castilla
y León

Castilla
y León

EspañaEspaña

Variación desde octubre 2019 Variación desde octubre 2013

Nº Nº En porcentajeEn porcentaje

-725

-633

-87

-226

15

-25

0

100

27

-3

23

80

63

-58

-1

-1.153

-1.210

-94

-527

42

-47

35

304

59

2

166

203

145

-231

-1

-6,6

-18,9

-5,2

-16,0

18,9

-10,9

22,0

21,6

11,7

44,2

41,8

34,7

47,9

-12,4

-

-4,3

-10,9

-4,8

-7,6

6,1

-6,1

0,0

6,2

5,0

-29,6

4,2

11,3

16,3

-3,4

-83,1

-4,9

-15,8

-4,5

-18,1

34,5

1,8

44,2

24,8

11,2

32,1

32,3

34,9

47,0

-11,6

-25,0

-3,8

-10,4

-0,1

-9,8

16,2

-5,9

11,6

7,1

3,0

-19,9

3,0

12,4

18,3

-4,2

-31,8

14,5

-6,0

9,5

-1,4

64,9

10,1

89,9

49,7

19,7

145,9

57,2

61,0

64,6

14,1

-38,7

4,2

-6,1

5,6

-1,6

25,8

-1,6

20,7

14,7

7,2

13,5

13,2

20,8

19,6

7,2

-24,4

6.5.1. SECTOR TURISMO Y COMERCIO
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*Tasa de Variación Interanual (%). **Dato de nivel.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, en campings y en alojamientos de turismo rural, INE
y elaboración propia.

Hoteles Campamentos turísticos Turismo rural Total turismoTotal turismo

Total Total TotalTotal Total

Viajeros

Residentes España

Residentes extranjero

Pernoctaciones

Residentes España

Residentes extranjero

Personal empleado

Tasa de     * Tasa de     * Tasa de     * Tasa de     *

Tabla 6.21: Turismo en Burgos. Enero - Octubre 2024

749.546

462.556

286.988

1.118.802

749.620

369.182

1.068

160

43,7**

1,5**

Grado de ocupación

Estancia media

Nº de Establecimientos

73.121

24.906

48.215

135.853

62.878

72.975

52

14

16**

1,7*

121.180

104.876

16.304

263.568

236.393

27.172

659

412

21**

2,1**

2,8

0,2

7,1

0,9

-1,1

5,1

4,2

-11,1

-

-

12,4

-20,9

43,7

-24,0

-48,8

30,2

15,6

16,7

-

-

943.847

592.338

361.507

1.518.223

1.048.891

469.329

586

-

-

-

9,9

17,9

-23,7

11,8

15,3

-11,6

30,8

7,0

-

-

4,3

1,8

8,9

-0,3

-3,4

7,2

1,6

-

-

-

La variable que sigue manteniéndose, 
a pesar de que las pernoctaciones 
alcanzan máximos, es la estancia 

media de los viajeros que llegan, que 
sigue en torno a 1,5 días para 

estancias hoteleras y de 2 días para el 
caso del turismo rural en el que Burgos 
mantiene el liderazgo de destino en la 

Comunidad, liderazgo que sigue 
alimentando con un 7% más de 

establecimientos y un 30% más de 
personal empleado en este

sector.

Coyunturas cambiantes y políticas 
monetarias que tratan de anticiparse o, 
al menos adaptarse, a estos cambios 
obligan a las entidades financieras y al 
conjunto del sistema financiero a estar 
muy atentos, especialmente a los 
riesgos derivados de las fluctuaciones 
en los tipos de interés. Hasta ahora las 
entidades están contando con la 
ventaja de disponer de mucha liquidez 
en depósitos a los que apenas se han 
trasladado las subidas de los tipos de 
interés y, por tanto, cuentan con un 
aceptable margen de intermediación.

7574

6.5.2. SECTOR FINANCIERO

 Las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés de 
las facilidades de depósito y crédito están condicionando los tipos de interés de 
los créditos, a los que se traslada con bastante inmediatez, y afectando en menor 
medida a los depósitos. El devenir de la económica, junto con los sucesivos 
incrementos llevados a cabo a partir de la segunda mitad del año 2022, que 
elevaron el tipo de las operaciones principales de financiación (OPF) del 0 al 4,5% 
en poco más de un año (entre julio de 2022 y septiembre de 2023) surtieron el 
efecto buscado y se ha controlado la inflación hasta situarla por debajo del 2%, 
aunque la autoridad monetaria teme posibles repuntes. Este incremento en el 
coste de financiación y, sobre todo, la compleja coyuntura económica está 
generando una paralización y, en algunos países, recesión de la actividad 
económica. Desde junio del presente 2024 el BCE ha iniciado la reducción de los 
tipos de interés hasta dejarlo en el actual (noviembre de 2024) 3,4% para las OPF. 
Las previsibles políticas proteccionistas de la nueva administración americana 
electa, así como el plus de incertidumbre que añade la imprevisibilidad del ahora 
todopoderoso nuevo mandatario del principal socio comercial de la Unión 
Monetaria, posiblemente obligue al BCE a acelerar la reducción del coste de 
financiación, para que no alimente la depresiva actividad de las principales 
economías europeas.

Gráfico 6.12: Viajeros llegados a Burgos. Enero-octubre 2024
(Tasas de Variación)
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Gráfico 6.11: Viajeros Totales*
(Tasas de Variación)
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Castilla y León

Gráfico 6.13: Pernoctaciones Totales* en Burgos
(Tasas de Variación)
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Tabla 6.22: Evolución del número de cotizantes en alta laboral a la
Seguridad Social en actividades financieras y de seguros

Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social.

Total Cuenta Ajena

Nº de Cotizaciones en Burgos % de Variación (Anual)

Autónomos
Año

3.322

3.229

2.880

2.534

2.415

2.324

2.227

2.018

1.982

1.985

Burgos Castilla y León España

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2023

2024

2.892

2.805

2.449

2.092

1.984

1.916

1.829

1.623

1.591

1.600

429

424

431

442

430

408

398

396

391

384

1,65

-1,40

-5,56

-6,20

-2,37

-1,90

-2,11

-4,80

-1,80

0,12

3,25

-0,37

-3,69

-4,39

-1,20

-3,23

-1,99

-4,17

-0,77

2,41

2,98

-1,45

-2,63

-3,13

-0,77

-0,30

-0,16

-1,17

1,15

2,15
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*Tasa de Variación Interanual (%). **Dato de nivel.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, en campings y en alojamientos de turismo rural, INE
y elaboración propia.
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Residentes extranjero
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Tabla 6.21: Turismo en Burgos. Enero - Octubre 2024
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ventaja de disponer de mucha liquidez 
en depósitos a los que apenas se han 
trasladado las subidas de los tipos de 
interés y, por tanto, cuentan con un 
aceptable margen de intermediación.
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 Las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés de 
las facilidades de depósito y crédito están condicionando los tipos de interés de 
los créditos, a los que se traslada con bastante inmediatez, y afectando en menor 
medida a los depósitos. El devenir de la económica, junto con los sucesivos 
incrementos llevados a cabo a partir de la segunda mitad del año 2022, que 
elevaron el tipo de las operaciones principales de financiación (OPF) del 0 al 4,5% 
en poco más de un año (entre julio de 2022 y septiembre de 2023) surtieron el 
efecto buscado y se ha controlado la inflación hasta situarla por debajo del 2%, 
aunque la autoridad monetaria teme posibles repuntes. Este incremento en el 
coste de financiación y, sobre todo, la compleja coyuntura económica está 
generando una paralización y, en algunos países, recesión de la actividad 
económica. Desde junio del presente 2024 el BCE ha iniciado la reducción de los 
tipos de interés hasta dejarlo en el actual (noviembre de 2024) 3,4% para las OPF. 
Las previsibles políticas proteccionistas de la nueva administración americana 
electa, así como el plus de incertidumbre que añade la imprevisibilidad del ahora 
todopoderoso nuevo mandatario del principal socio comercial de la Unión 
Monetaria, posiblemente obligue al BCE a acelerar la reducción del coste de 
financiación, para que no alimente la depresiva actividad de las principales 
economías europeas.

Gráfico 6.12: Viajeros llegados a Burgos. Enero-octubre 2024
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Gráfico 6.11: Viajeros Totales*
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Gráfico 6.13: Pernoctaciones Totales* en Burgos
(Tasas de Variación)
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Tabla 6.22: Evolución del número de cotizantes en alta laboral a la
Seguridad Social en actividades financieras y de seguros

Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social.
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 Los depósitos mantienen una ligera tendencia alcista desde 2017, con la 
excepción del primer trimestre de 2023, en todos los ámbitos territoriales. Siendo 
ligeramente mayor, el incremento de depósitos, en el ámbito nacional que en el 
regional y provincial. A pesar de ello, el volumen de depósitos por habitantes en 
Burgos sigue siendo mayor que en Castilla y León, que a su vez es superior al de 
España.

 Desde al año 2019 y con pequeñas fluctuaciones, el volumen del crédito 
prestado por las entidades financieras en Burgos se mantiene estable en términos 
corrientes, en torno a los 7.250 millones de euros, que supone el 16,6% del crédito 
en Castilla y León y el 0,59% de España. En ambos ámbitos territoriales tampoco 
varia de forma significativa su volumen en estos años.

 Desde el año 2000, la distribución del crédito entre las administraciones 
públicas (AAPP) y otros sectores residentes (OSR) también permanece relativa-
mente estable en Burgos: unos 250 millones de € a las AAPP y 7.000 millones de € 
a OSR. Las variaciones en AAPP pueden parecer por periodos relevantes en 
términos relativos, pero, por su dimensión, no lo son tanto en valores absolutos.

 Los depósitos han experimentado un constante y continuo incremento desde 
principio de 2017 hasta el primer trimestre del año 2023. Tras ese periodo, ha 
continuado una tendencia alcista todos los periodos, aunque porcentualmente 
menor en el ámbito provincial y regional y más acelerada en el ámbito nacional. Lo 
que ha generado que el ritmo de incremento de los depósitos, a partir del segundo 
semestre de 2023 haya sido mayor en el conjunto de España que en Castilla y 
León y Burgos.

La coyuntura actual puede suponer un 
punto de inflexión, o al menos una 
pausa, en el proceso continuo de 

reconversión del conjunto del sistema 
financiero desde 2008 y que se aprecia 

en la evolución de la estructura del 
mismo, tanto en recursos humanos 
como en el número de oficinas. Por 

primera vez desde 2008, se estabiliza 
el empleo en términos interanuales en 
Burgos y se crea empleo en el sector 

en el conjunto de la región y del 
estado. También se ralentiza el cierra 

de oficinas.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Tabla 6.24: Evolución del volumen de créditos

 Burgos Burgos

% de Variación Interanual

Castilla y León España

Créditos

(Millones de €)

Burgos

Créditos (miles de €) por habitante

Castilla y León España

2000

2008

2013

2016

2019

2020

2021

2022

2023

II TRIM 2024

4.624

14.890

9.959

8.206

7.320

7.420

7.153

7.379

7.196

7.236

18,49

7,07

-17,61

-5,75

0,87

1,36

-3,60

3,16

-2,48

0,55

17,68

8,00

-12,83

-3,10

-0,15

1,85

1,32

0,27

-2,41

2,71

16,48

6,48

-10,13

-3,97

-1,36

4,16

0,24

-0,46

-3,58

1,43

13,25

39,73

27,24

22,90

20,50

20,84

20,16

20,65

20,02

20,10

10,10

30,31

22,68

19,54

17,94

18,38

18,69

18,68

18,17

18,67

13,66

39,85

31,59

28,10

25,35

26,36

26,37

25,92

24,72

24,98

 Las incertidumbre y riesgo para el sistema financiero ahora se cierne sobre 
hasta dónde bajarán los tipos de interés y en qué medida se estrechará el margen 
financiero actual, dado que el pasivo apenas puede reducirse.

 En estas circunstancias, las entidades financieras en su conjunto están 
teniendo un desempeño muy positivo, lo que las ha permitido obtener los mejores 
resultados desde la recesión financiera de 2008 y fortalecer su solvencia y solidez 
financiera. Esta situación supone un punto de inflexión en el proceso continuo de 
reconversión que el conjunto del sistema estaba realizando y que se aprecia en la 
evolución de la estructura del mismo, tanto en recursos humanos como en el 
número de oficinas.

Tabla 6.25: Evolución del volumen de depósitos

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

 Burgos Burgos

% de Variación Interanual

Castilla y León España

Depósitos

(Millones de €)

Burgos

Depósitos (miles de €) por habitante

Castilla y León España

2000

2008

2013

2016

2019

2021

2022

2023
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6.306

11.223

11.651

10.547

11.169

12.411

12.800

12.610

12.774

10,63

9,15

1,32

-3,21

4,18

4,02

3,13

-1,48

3,15

12,13

11,65

5,03

0,65

3,89

3,80

1,81

-1,44

2,22

12,70

9,10

2,48

-1,46

4,20

5,47

1,35

0,21

7,97

18,06

29,94

31,87

29,43

31,27

34,97

35,82

35,08

35,49

12,78

24,87

26,63

26,92

29,20

33,26

33,74

33,15

33,34

12,53

26,35

25,74

25,68

27,22

31,30

31,33

31,04

32,92

Año

El incremento de los depósitos se 
explica tanto por el comportamiento de 
las familias y las empresas (OSR, 
Otros Sectores Residentes) como de 
las Administraciones Públicas (AA.PP.). 
Ambos sectores están acumulando 
liquidez.

Tabla 6.23: Evolución del número de sucursales de entidades
financieras

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Burgos Burgos

Nº de Sucursales % de Variación Interanual Oficinas por 10.000 habitantes

Castilla y León
Año

524

560

507

405

361

311

240

230

228

España Burgos Castilla y León España

2000

2007

2010

2013

2016

2019

2021

2023

II TRIM 2024

1,75

2,00

-4,70

-11,38

-4,75

-6,61

-12,41

0,00

-0,44

-0,14

3,88

-4,91

-8,92

-5,84

-10,91

-17,11

2,05

1,23

-0,24

4,13

-2,84

-11,64

-7,33

-8,26

-14,68

-0,10

-0,77

15,01

15,03

13,58

11,08

10,07

8,71

6,76

6,40

6,33

11,94

12,44

11,49

9,87

8,68

7,28

5,57

5,19

5,15

9,66

9,96

9,25

7,25

6,20

5,07

4,02

3,64

3,58

 Coyunturas cambiantes y políticas monetarias que tratan de anticiparse o, al 
menos adaptarse, a estos cambios, obligan a las entidades financieras y al 
conjunto del sistema financiero a estar muy atentos, especialmente a los riesgos 
derivados de estas fluctuaciones en los tipos de interés. Hasta ahora las entida-
des están contando con la ventaja de disponer de mucha liquidez en depósitos a 
los que apenas se han trasladado las subidas de los tipos de interés. En estas 
condiciones, tienen un mayor margen para gestionar con más facilidad las 
operaciones de activo donde sí se trasladan las variaciones a través del Euribor, 
en operaciones a tipo variable, y/o se trabaja con márgenes muy ajustado, en 
operaciones con garantía hipotecaria.

Gráfico 6.14: Variación porcentual interanual del volumen de
créditos de AA. PP. (administraciones Públicas) y OSR (Otros
Sectores Residentes)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.
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 Los depósitos mantienen una ligera tendencia alcista desde 2017, con la 
excepción del primer trimestre de 2023, en todos los ámbitos territoriales. Siendo 
ligeramente mayor, el incremento de depósitos, en el ámbito nacional que en el 
regional y provincial. A pesar de ello, el volumen de depósitos por habitantes en 
Burgos sigue siendo mayor que en Castilla y León, que a su vez es superior al de 
España.

 Desde al año 2019 y con pequeñas fluctuaciones, el volumen del crédito 
prestado por las entidades financieras en Burgos se mantiene estable en términos 
corrientes, en torno a los 7.250 millones de euros, que supone el 16,6% del crédito 
en Castilla y León y el 0,59% de España. En ambos ámbitos territoriales tampoco 
varia de forma significativa su volumen en estos años.

 Desde el año 2000, la distribución del crédito entre las administraciones 
públicas (AAPP) y otros sectores residentes (OSR) también permanece relativa-
mente estable en Burgos: unos 250 millones de € a las AAPP y 7.000 millones de € 
a OSR. Las variaciones en AAPP pueden parecer por periodos relevantes en 
términos relativos, pero, por su dimensión, no lo son tanto en valores absolutos.

 Los depósitos han experimentado un constante y continuo incremento desde 
principio de 2017 hasta el primer trimestre del año 2023. Tras ese periodo, ha 
continuado una tendencia alcista todos los periodos, aunque porcentualmente 
menor en el ámbito provincial y regional y más acelerada en el ámbito nacional. Lo 
que ha generado que el ritmo de incremento de los depósitos, a partir del segundo 
semestre de 2023 haya sido mayor en el conjunto de España que en Castilla y 
León y Burgos.

La coyuntura actual puede suponer un 
punto de inflexión, o al menos una 
pausa, en el proceso continuo de 

reconversión del conjunto del sistema 
financiero desde 2008 y que se aprecia 

en la evolución de la estructura del 
mismo, tanto en recursos humanos 
como en el número de oficinas. Por 

primera vez desde 2008, se estabiliza 
el empleo en términos interanuales en 
Burgos y se crea empleo en el sector 

en el conjunto de la región y del 
estado. También se ralentiza el cierra 

de oficinas.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Tabla 6.24: Evolución del volumen de créditos

 Burgos Burgos

% de Variación Interanual

Castilla y León España

Créditos

(Millones de €)

Burgos

Créditos (miles de €) por habitante

Castilla y León España

2000

2008

2013

2016

2019

2020

2021

2022

2023
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4.624

14.890

9.959

8.206

7.320

7.420

7.153

7.379

7.196

7.236

18,49

7,07

-17,61

-5,75

0,87

1,36

-3,60

3,16

-2,48

0,55

17,68

8,00

-12,83

-3,10

-0,15

1,85

1,32

0,27

-2,41

2,71

16,48

6,48

-10,13

-3,97

-1,36

4,16

0,24

-0,46

-3,58

1,43

13,25

39,73

27,24

22,90

20,50

20,84

20,16

20,65

20,02

20,10

10,10

30,31

22,68

19,54

17,94

18,38

18,69

18,68

18,17

18,67

13,66

39,85

31,59

28,10

25,35

26,36

26,37

25,92

24,72

24,98

 Las incertidumbre y riesgo para el sistema financiero ahora se cierne sobre 
hasta dónde bajarán los tipos de interés y en qué medida se estrechará el margen 
financiero actual, dado que el pasivo apenas puede reducirse.

 En estas circunstancias, las entidades financieras en su conjunto están 
teniendo un desempeño muy positivo, lo que las ha permitido obtener los mejores 
resultados desde la recesión financiera de 2008 y fortalecer su solvencia y solidez 
financiera. Esta situación supone un punto de inflexión en el proceso continuo de 
reconversión que el conjunto del sistema estaba realizando y que se aprecia en la 
evolución de la estructura del mismo, tanto en recursos humanos como en el 
número de oficinas.

Tabla 6.25: Evolución del volumen de depósitos

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.
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Depósitos (miles de €) por habitante

Castilla y León España

2000

2008

2013

2016

2019

2021

2022

2023
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6.306

11.223

11.651

10.547

11.169

12.411

12.800

12.610

12.774

10,63

9,15

1,32

-3,21

4,18

4,02

3,13

-1,48

3,15

12,13

11,65

5,03

0,65

3,89

3,80

1,81

-1,44

2,22

12,70

9,10

2,48

-1,46

4,20

5,47

1,35

0,21

7,97

18,06

29,94

31,87

29,43

31,27

34,97

35,82

35,08

35,49

12,78

24,87

26,63

26,92

29,20

33,26

33,74

33,15

33,34

12,53

26,35

25,74

25,68

27,22

31,30

31,33

31,04

32,92

Año

El incremento de los depósitos se 
explica tanto por el comportamiento de 
las familias y las empresas (OSR, 
Otros Sectores Residentes) como de 
las Administraciones Públicas (AA.PP.). 
Ambos sectores están acumulando 
liquidez.

Tabla 6.23: Evolución del número de sucursales de entidades
financieras

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Burgos Burgos

Nº de Sucursales % de Variación Interanual Oficinas por 10.000 habitantes

Castilla y León
Año

524

560

507

405

361

311

240

230

228

España Burgos Castilla y León España

2000

2007

2010

2013

2016

2019

2021

2023
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1,75

2,00

-4,70

-11,38

-4,75

-6,61

-12,41

0,00

-0,44

-0,14

3,88

-4,91

-8,92

-5,84

-10,91

-17,11

2,05

1,23

-0,24

4,13

-2,84

-11,64

-7,33

-8,26

-14,68

-0,10

-0,77

15,01

15,03

13,58

11,08

10,07

8,71

6,76

6,40

6,33

11,94

12,44

11,49

9,87

8,68

7,28

5,57

5,19

5,15

9,66

9,96

9,25

7,25

6,20

5,07

4,02

3,64

3,58

 Coyunturas cambiantes y políticas monetarias que tratan de anticiparse o, al 
menos adaptarse, a estos cambios, obligan a las entidades financieras y al 
conjunto del sistema financiero a estar muy atentos, especialmente a los riesgos 
derivados de estas fluctuaciones en los tipos de interés. Hasta ahora las entida-
des están contando con la ventaja de disponer de mucha liquidez en depósitos a 
los que apenas se han trasladado las subidas de los tipos de interés. En estas 
condiciones, tienen un mayor margen para gestionar con más facilidad las 
operaciones de activo donde sí se trasladan las variaciones a través del Euribor, 
en operaciones a tipo variable, y/o se trabaja con márgenes muy ajustado, en 
operaciones con garantía hipotecaria.

Gráfico 6.14: Variación porcentual interanual del volumen de
créditos de AA. PP. (administraciones Públicas) y OSR (Otros
Sectores Residentes)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.
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1Tabla 6.27: Aumento salarial pactado , Convenios, Empresas
y Trabajadores afectados 
(Registrados hasta septiembre 2024. Inicios efectos económicos en 2024)

España Castilla y León Burgos

Total Convenios Convenios

Empresas

Trabajadores

Aumento salarial (%)

Convenios de
Empresa

Convenios

Trabajadores

Aumento salarial (%)

Convenios de
ámbito superior

a la empresa

Convenios

Trabajadores

Aumento salarial (%)

(1) Incluye tanto los convenios firmados en el año 2024 como los firmados en años anteriores que
tienen efectos económicos en el 2024 y que pactan una variación salarial para 2024.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo
y elaboración propia.

3.142

1.090.026

9.642.993

3,04

2.227

516.477

2,90

915

9.126.516

3,05

284

57.102

337.162

2,82

139

16.095

2,75

145

321.067

2,82

60

8.986

64.703

2,55

39

3.840

3,13

21

60.863

2,51

Tanto las AAPP como los OSR 
presentan una tendencia creciente en 

el volumen de sus depósitos, aunque la 
variabilidad relativa de los depósitos de 

las AAPP es mucho mayor, dado que 
su volumen medio, 325 millones de €, 

es menor. Los OSR acumulan un saldo 
medio de 12.250 millones de euros de 

depósitos en Burgos que tienden a 
incrementarse de forma más estable.

La inflación interanual retrocede en 
Burgos al 1,3%, su valor más bajo 

desde marzo de 2021. El incremento salarial pactado en 
convenios en Burgos es el 2,55%, 
superando en más de un punto a la 
inflación interanual.

%

España

Gráfico 6.16: Evolución anual del Índice de Precios de 
Consumo. IPC 2023-2024. Provincia de Burgos, Comunidad de
Castilla y León y España. (Tasa de variación interanual)

nov.23 dic.23 ene.24 feb.24 mar.24 abr.24 may.24 jun.24 jul.24 ago.24sep.23 sep.24oct.23

BurgosCastilla y León

Fuente: INE y elaboración propia.
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  Tras acabar el año 2023 con una tasa de inflación del 3%, en los primeros 
meses de 2024 la inflación repunta en Burgos hasta situarse en abril en el 4%. En 
los meses siguientes, la tasa de crecimiento del IPC se ha ido moderando 
paulatinamente, hasta registrar un 1,3% en septiembre, su nivel más bajo desde 
marzo de 2021. Si bien la cifra es inferior a la media nacional, supera de forma 
continuada a la regional.

 En términos interanuales, los precios aumentan en 10 de los 12 grupos de 
bienes, destacando los incrementos de Restaurantes y hoteles, con un crecimien-
to de los precios del 4%, y Bebidas Alcohólicas y tabaco con una tasa de inflación 
del 3,1%. En el lado contrario, los precios cayeron un 5% en Transporte.

 Los convenios colectivos registrados hasta septiembre de 2024 recogen una 
subida media de los salarios pactados del 2,55%, claramente inferior a la lograda 
a nivel regional y nacional (2,82% y 3,04%, respectivamente) y aún sin alcanzar la 
recomendación del 3% recogida en el 5º Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC) 2023 – 2025. Los convenios de empresa registran mayores 
aumentos salariales, ya que firman incrementos del 3,13%, si bien estos apenas 
están cubriendo al 6% de los trabajadores.

6.6.- PRECIOS Y SALARIOS

Tabla 6.26: IPC Burgos. Índice general y de grupos de gasto.
(% de Variación Interanual)

 Diciembre
2023

 Junio
2024

 Septiembre
2024

3,0

7,7

3,0

3,5

-6,9

1,9

1,7

3,7

3,2

3,9

1,5

5,7

3,5

Fuente: INE y elaboración propia.

3,4

4,9

4,0
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4,4

0,8

0,9

2,7

0,2

3,3

1,8
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2,5

1,3

2,0

3,1

2,2

2,0

0,4

0,4

-5,0

-0,1

2,1

1,3

4,0

3,1

General

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco

Vestido y calzado

Vivienda, agua, electricidad, gas

y otros combustibles

Muebles, artículos del hogar y artículos

para el mantenimiento corriente del hogar

Sanidad

Transporte

Comunicaciones

Ocio y cultura

Enseñanza

Restaurantes y hoteles

Otros bienes y servicios
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Gráfico 6.15: Variación porcentual interanual del volumen de
depósitos de AA. PP. (Administraciones Públicas) y OSR
(Otros Sectores Residentes)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.
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  El mercado de trabajo burgalés ha evolucionado en el último trimestre de 
2023 y en los tres primeros trimestres de 2024 en la mayor parte de los indicado-
res disponibles, en consonancia con lo observado en el mercado castellano-
leonés

 El número de activos experimenta un incremento en los tres primeros 
trimestres de 2024, que contrasta con el descenso en el cuarto trimestre de 2023, 
lo cual lleva la cifra absoluta de activos a 179.500.

6.7.- MERCADO DE TRABAJO
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1Tabla 6.27: Aumento salarial pactado , Convenios, Empresas
y Trabajadores afectados 
(Registrados hasta septiembre 2024. Inicios efectos económicos en 2024)

España Castilla y León Burgos

Total Convenios Convenios

Empresas

Trabajadores

Aumento salarial (%)

Convenios de
Empresa

Convenios

Trabajadores

Aumento salarial (%)

Convenios de
ámbito superior

a la empresa

Convenios

Trabajadores

Aumento salarial (%)

(1) Incluye tanto los convenios firmados en el año 2024 como los firmados en años anteriores que
tienen efectos económicos en el 2024 y que pactan una variación salarial para 2024.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo
y elaboración propia.

3.142

1.090.026

9.642.993

3,04

2.227

516.477

2,90

915

9.126.516

3,05

284

57.102

337.162

2,82

139

16.095

2,75

145

321.067

2,82

60

8.986

64.703

2,55

39

3.840

3,13

21

60.863

2,51

Tanto las AAPP como los OSR 
presentan una tendencia creciente en 

el volumen de sus depósitos, aunque la 
variabilidad relativa de los depósitos de 

las AAPP es mucho mayor, dado que 
su volumen medio, 325 millones de €, 

es menor. Los OSR acumulan un saldo 
medio de 12.250 millones de euros de 

depósitos en Burgos que tienden a 
incrementarse de forma más estable.

La inflación interanual retrocede en 
Burgos al 1,3%, su valor más bajo 

desde marzo de 2021. El incremento salarial pactado en 
convenios en Burgos es el 2,55%, 
superando en más de un punto a la 
inflación interanual.

%

España

Gráfico 6.16: Evolución anual del Índice de Precios de 
Consumo. IPC 2023-2024. Provincia de Burgos, Comunidad de
Castilla y León y España. (Tasa de variación interanual)

nov.23 dic.23 ene.24 feb.24 mar.24 abr.24 may.24 jun.24 jul.24 ago.24sep.23 sep.24oct.23

BurgosCastilla y León

Fuente: INE y elaboración propia.
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  Tras acabar el año 2023 con una tasa de inflación del 3%, en los primeros 
meses de 2024 la inflación repunta en Burgos hasta situarse en abril en el 4%. En 
los meses siguientes, la tasa de crecimiento del IPC se ha ido moderando 
paulatinamente, hasta registrar un 1,3% en septiembre, su nivel más bajo desde 
marzo de 2021. Si bien la cifra es inferior a la media nacional, supera de forma 
continuada a la regional.

 En términos interanuales, los precios aumentan en 10 de los 12 grupos de 
bienes, destacando los incrementos de Restaurantes y hoteles, con un crecimien-
to de los precios del 4%, y Bebidas Alcohólicas y tabaco con una tasa de inflación 
del 3,1%. En el lado contrario, los precios cayeron un 5% en Transporte.

 Los convenios colectivos registrados hasta septiembre de 2024 recogen una 
subida media de los salarios pactados del 2,55%, claramente inferior a la lograda 
a nivel regional y nacional (2,82% y 3,04%, respectivamente) y aún sin alcanzar la 
recomendación del 3% recogida en el 5º Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC) 2023 – 2025. Los convenios de empresa registran mayores 
aumentos salariales, ya que firman incrementos del 3,13%, si bien estos apenas 
están cubriendo al 6% de los trabajadores.

6.6.- PRECIOS Y SALARIOS

Tabla 6.26: IPC Burgos. Índice general y de grupos de gasto.
(% de Variación Interanual)

 Diciembre
2023

 Junio
2024

 Septiembre
2024

3,0

7,7

3,0

3,5

-6,9

1,9

1,7

3,7

3,2

3,9

1,5

5,7

3,5

Fuente: INE y elaboración propia.
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Vestido y calzado

Vivienda, agua, electricidad, gas

y otros combustibles

Muebles, artículos del hogar y artículos

para el mantenimiento corriente del hogar

Sanidad

Transporte
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Ocio y cultura

Enseñanza

Restaurantes y hoteles

Otros bienes y servicios
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Gráfico 6.15: Variación porcentual interanual del volumen de
depósitos de AA. PP. (Administraciones Públicas) y OSR
(Otros Sectores Residentes)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.
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  El mercado de trabajo burgalés ha evolucionado en el último trimestre de 
2023 y en los tres primeros trimestres de 2024 en la mayor parte de los indicado-
res disponibles, en consonancia con lo observado en el mercado castellano-
leonés

 El número de activos experimenta un incremento en los tres primeros 
trimestres de 2024, que contrasta con el descenso en el cuarto trimestre de 2023, 
lo cual lleva la cifra absoluta de activos a 179.500.

6.7.- MERCADO DE TRABAJO
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A nivel sectorial, la actividad terciaria 
ha tenido un comportamiento positivo 

en el segundo y tercer trimestre de 
2024. Este comportamiento tiene una 

repercusión notable para la ocupación 
de la provincia, ya que un 66,1% de los 

empleados pertenecen a este sector 
(110.900) en el tercer trimestre de 

2024, lo que supone un aumento de 
4.100 empleos respecto del mismo 

trimestre de año 2023.

Por su parte, el sector de la 
construcción experimenta un avance 

en el segundo y tercer trimestre de 
2024. En el tercer trimestre los 

ocupados eran 10.700 (un 6,4% del 
total), contratándose una ganancia de 
1.200 empleos en Burgos en relación 

con el mismo trimestre de año anterior.

Otro de los hechos más relevantes en 
la evolución de la ocupación en la 
provincia fue el crecimiento en el 

número de ocupados en la industria en 
todos los trimestres analizados. Esto 

supone situarse en unos niveles de 
ocupación de 41.700 personas (un 

24,9% del total), lo que representa una 
ganancia de 2.300 empleos respecto a 

los que existían en el tercer trimestre 
de 2023.

Esta evolución de la ocupación y del 
número de activos han determinado el 

aumento del número de desempleados 
y de la tasa de paro. El número de 

parados alcanza las 12.000 personas 
en el tercer trimestre de 2023 (1.100 

más que en el tercer trimestre de 
2022). La tasa de paro creció desde el 

6,24% del tercer trimestre de 2022 
hasta el 6,94% del tercer trimestre de 

2023. Esta evolución ha sido 
desfavorable tanto en el colectivo 
masculino como en el femenino.
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Paro registrado Afiliación a la Seguridad Social

Gráfico 6.19: Paro registrado y Afiliación a la Seguridad Social
(Tasa de variación interanual)

Fuente: Instituto Nacional de Empleo, INE y elaboración propia.
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Gráfico 6.18: Tasa de paro (EPA). Burgos

Fuente: Instituto Nacional de Empleo, INE y elaboración propia.
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  Durante 2023 las ventas realizadas al exterior por las empresas de la 
provincia ascendieron a 3.644,9 millones de euros, lo que supuso un aumento del 
1,4% respecto a 2022, frente a la caída en la media nacional (-1%), aunque muy 
por debajo de la media regional (15,4%). Por su parte, las compras al exterior 
alcanzaron un valor de 2.880,7 millones de euros, un 2,2% menos que el año 
anterior. De esta manera, el saldo de la balanza comercial continuó siendo 
superavitario, aumentando un 18% respecto al del año precedente.

 La tendencia positiva de las exportaciones se mantiene en los ocho primeros 
meses de 2024 logrando un avance de las mismas del 7,6% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Asimismo, las importaciones muestran una recuperación 
interanual del 8,5%, lo que aumenta el saldo de la balanza comercial en un 4,7%.

6.8.- SECTOR EXTERIOR

Las exportaciones burgalesas elevan 
su crecimiento en los primeros ocho 
meses de 2024 al 7,65%.
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Gráfico 6.17: Evolución sectorial del empleo en Burgos
(Tasas de variación interanual)

Fuente: Instituto Nacional de Empleo, INE y elaboración propia.
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 Por su parte, la tasa de actividad provincial crece en el tercer trimestre de 
2024, tras disminuir en el segundo trimestre, situándose por encima (57,69%) de 
la alcanzada en el mismo trimestre del año anterior (56,88%). La tasa de actividad 
burgalesa ve cómo aumenta la distancia que le separaba un año antes de la tasa 
total castellano- leonesa. Este comportamiento ha venido acompañado de un 
ascenso de la tasa de ocupación en los tres primeros trimestres de 2024. Así, el 
total de ocupados en el tercer trimestre de 2024 en Burgos ha sido de 167.800, 
una cifra superior a la registrada en el mismo trimestre del año anterior.

 Por su parte, el sector de la construcción experimenta un avance en el 
segundo y tercer trimestre de 2024. En el tercer trimestre los ocupados eran 
10.700 (un 6,4% del total), contratándose una ganancia de 1.200 empleos en 
Burgos en relación con el mismo trimestre de año anterior.

 A nivel sectorial, la actividad terciaria ha tenido un comportamiento positivo en 
el segundo y tercer trimestre de 2024. Este comportamiento tiene una repercusión 
notable para la ocupación de la provincia, ya que un 66,1% de los empleados 
pertenecen a este sector (110.900) en el tercer trimestre de 2024, lo que supone 
un aumento de 4.100 empleos respecto del mismo trimestre de año 2023.

 Otro de los hechos más relevantes en la evolución de la ocupación en la 
provincia fue el crecimiento en el número de ocupados en la industria en todos los 
trimestres analizados. Esto supone situarse en unos niveles de ocupación de 
41.700 personas (un 24,9% del total), lo que representa una ganancia de 2.300 
empleos respecto a los que existían en el tercer trimestre de 2023.

 Por último, en la agricultura el número de ocupados se sitúa en 4.500 (un 2,7% 
del total), lo que supone una pérdida de 1.300 puestos de trabajo respecto a los 
que se contabilizaban al finalizar el tercer trimestre de 2023. Este comportamiento 
es consecuencia de la reducción de la ocupación en todos los trimestres analiza-
dos.

 Esta evolución de la ocupación y del número de activos han determinado la 
reducción del número de desempleados y de la tasa de paro. El número de 
parados alcanza las 11.600 personas en el tercer trimestre de 2024 (200 menos 
que en el tercer trimestre de 2023). La tasa de paro disminuyó desde el 6,82% del 
tercer trimestre de 2023 hasta el 6,47% del tercer trimestre de 2024. Esta 
evolución ha sido favorable en el colectivo masculino y desfavorable en el 
femenino.

 El paro registrado, por otra parte, pasó de 14.650 en octubre de 2023 a 13.918 
en el mismo mes de 2024. En el mes de junio de 2024 se registra la cifra más baja 
de parados, mientras que la cifra más alta fue en enero de 2024. Tanto en 
hombres como en mujeres se ha detectado una reducción.

elevado.

 En lo que respecta al registro de la Seguridad Social, la afiliación entre octubre 
de 2023 y octubre de 2024 se ha incrementado (desde 154.015 a 156.888 
afiliados un año después), siendo junio de 2024 el mes con el crecimiento más
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A nivel sectorial, la actividad terciaria 
ha tenido un comportamiento positivo 

en el segundo y tercer trimestre de 
2024. Este comportamiento tiene una 

repercusión notable para la ocupación 
de la provincia, ya que un 66,1% de los 

empleados pertenecen a este sector 
(110.900) en el tercer trimestre de 

2024, lo que supone un aumento de 
4.100 empleos respecto del mismo 

trimestre de año 2023.

Por su parte, el sector de la 
construcción experimenta un avance 

en el segundo y tercer trimestre de 
2024. En el tercer trimestre los 

ocupados eran 10.700 (un 6,4% del 
total), contratándose una ganancia de 
1.200 empleos en Burgos en relación 

con el mismo trimestre de año anterior.

Otro de los hechos más relevantes en 
la evolución de la ocupación en la 
provincia fue el crecimiento en el 

número de ocupados en la industria en 
todos los trimestres analizados. Esto 

supone situarse en unos niveles de 
ocupación de 41.700 personas (un 

24,9% del total), lo que representa una 
ganancia de 2.300 empleos respecto a 

los que existían en el tercer trimestre 
de 2023.

Esta evolución de la ocupación y del 
número de activos han determinado el 

aumento del número de desempleados 
y de la tasa de paro. El número de 

parados alcanza las 12.000 personas 
en el tercer trimestre de 2023 (1.100 

más que en el tercer trimestre de 
2022). La tasa de paro creció desde el 

6,24% del tercer trimestre de 2022 
hasta el 6,94% del tercer trimestre de 

2023. Esta evolución ha sido 
desfavorable tanto en el colectivo 
masculino como en el femenino.
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Gráfico 6.19: Paro registrado y Afiliación a la Seguridad Social
(Tasa de variación interanual)

Fuente: Instituto Nacional de Empleo, INE y elaboración propia.
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Gráfico 6.18: Tasa de paro (EPA). Burgos

Fuente: Instituto Nacional de Empleo, INE y elaboración propia.
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  Durante 2023 las ventas realizadas al exterior por las empresas de la 
provincia ascendieron a 3.644,9 millones de euros, lo que supuso un aumento del 
1,4% respecto a 2022, frente a la caída en la media nacional (-1%), aunque muy 
por debajo de la media regional (15,4%). Por su parte, las compras al exterior 
alcanzaron un valor de 2.880,7 millones de euros, un 2,2% menos que el año 
anterior. De esta manera, el saldo de la balanza comercial continuó siendo 
superavitario, aumentando un 18% respecto al del año precedente.

 La tendencia positiva de las exportaciones se mantiene en los ocho primeros 
meses de 2024 logrando un avance de las mismas del 7,6% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Asimismo, las importaciones muestran una recuperación 
interanual del 8,5%, lo que aumenta el saldo de la balanza comercial en un 4,7%.

6.8.- SECTOR EXTERIOR

Las exportaciones burgalesas elevan 
su crecimiento en los primeros ocho 
meses de 2024 al 7,65%.
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Gráfico 6.17: Evolución sectorial del empleo en Burgos
(Tasas de variación interanual)

Fuente: Instituto Nacional de Empleo, INE y elaboración propia.
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 Por su parte, la tasa de actividad provincial crece en el tercer trimestre de 
2024, tras disminuir en el segundo trimestre, situándose por encima (57,69%) de 
la alcanzada en el mismo trimestre del año anterior (56,88%). La tasa de actividad 
burgalesa ve cómo aumenta la distancia que le separaba un año antes de la tasa 
total castellano- leonesa. Este comportamiento ha venido acompañado de un 
ascenso de la tasa de ocupación en los tres primeros trimestres de 2024. Así, el 
total de ocupados en el tercer trimestre de 2024 en Burgos ha sido de 167.800, 
una cifra superior a la registrada en el mismo trimestre del año anterior.

 Por su parte, el sector de la construcción experimenta un avance en el 
segundo y tercer trimestre de 2024. En el tercer trimestre los ocupados eran 
10.700 (un 6,4% del total), contratándose una ganancia de 1.200 empleos en 
Burgos en relación con el mismo trimestre de año anterior.

 A nivel sectorial, la actividad terciaria ha tenido un comportamiento positivo en 
el segundo y tercer trimestre de 2024. Este comportamiento tiene una repercusión 
notable para la ocupación de la provincia, ya que un 66,1% de los empleados 
pertenecen a este sector (110.900) en el tercer trimestre de 2024, lo que supone 
un aumento de 4.100 empleos respecto del mismo trimestre de año 2023.

 Otro de los hechos más relevantes en la evolución de la ocupación en la 
provincia fue el crecimiento en el número de ocupados en la industria en todos los 
trimestres analizados. Esto supone situarse en unos niveles de ocupación de 
41.700 personas (un 24,9% del total), lo que representa una ganancia de 2.300 
empleos respecto a los que existían en el tercer trimestre de 2023.

 Por último, en la agricultura el número de ocupados se sitúa en 4.500 (un 2,7% 
del total), lo que supone una pérdida de 1.300 puestos de trabajo respecto a los 
que se contabilizaban al finalizar el tercer trimestre de 2023. Este comportamiento 
es consecuencia de la reducción de la ocupación en todos los trimestres analiza-
dos.

 Esta evolución de la ocupación y del número de activos han determinado la 
reducción del número de desempleados y de la tasa de paro. El número de 
parados alcanza las 11.600 personas en el tercer trimestre de 2024 (200 menos 
que en el tercer trimestre de 2023). La tasa de paro disminuyó desde el 6,82% del 
tercer trimestre de 2023 hasta el 6,47% del tercer trimestre de 2024. Esta 
evolución ha sido favorable en el colectivo masculino y desfavorable en el 
femenino.

 El paro registrado, por otra parte, pasó de 14.650 en octubre de 2023 a 13.918 
en el mismo mes de 2024. En el mes de junio de 2024 se registra la cifra más baja 
de parados, mientras que la cifra más alta fue en enero de 2024. Tanto en 
hombres como en mujeres se ha detectado una reducción.

elevado.

 En lo que respecta al registro de la Seguridad Social, la afiliación entre octubre 
de 2023 y octubre de 2024 se ha incrementado (desde 154.015 a 156.888 
afiliados un año después), siendo junio de 2024 el mes con el crecimiento más
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Tabla 6.28: Comercio Exterior de Burgos

2022

2023

ENERO - AGOS 2023

ENERO - AGOS 2024

(1) Millones de euros.
Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

1Exportaciones Variación
Interanual (%)

Variación
Interanual (%)

Variación
Interanual (%)

1Importaciones Saldo
1

Comercial
Tasa de

Cobertura (%)

3.594,29

3.644,89

2.461,74

2.650,09

3,85

1,41

2,70

7,65

25,02

-2,24

-3,16

8,52

-41,34

18,01

29,34

4,71

2.946,71

2.880,69

1.902,90

2.064,95

647,58

764,21

558,84

585,14

121,98

126,53

129,36

128,34

Tabla 6.29: Empresas Exportadoras

2022

2023

Variación Interanual (%)

ENERO – AGOS 2024

Variación Interanual (%)

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior y elaboración propia.

Empresas
Exportadoras

1.595

1.369

-14,2

1.108

0,1

Empresas Inician/Reinician
Actividad Exportadora

Empresas Exportadoras
Regulares

Exportaciones Empresas
Regulares (% sobre el total)

837

634

-24,3

n.d

n.d

430

448

4,2

462

7,7

96,4

95,9

-

95,0

-

 En 2023 fueron 1.369 las empresas burgalesas que vendieron sus productos 
en otros países, un 14,2% menos que el año anterior. El número de exportadores 
regulares, que llevan el peso de la exportación en la provincia, aumentaron un 
4,2%, manteniendo una concentración de las ventas exteriores de la provincia en 
torno al 96%. En los primeros ocho meses de 2024 se contabilizan 1.108 exporta-
dores, un número similar al del mismo periodo de 2023.

 

 Desde la perspectiva sectorial, el 47% del total de exportaciones y el 53,2% de 
las importaciones del año 2023 correspondieron a Semimanufacturas. Este grupo 
mantiene una evolución exportadora positiva, reforzando su crecimiento en 2024 
al pasar del 10,9% al 22,9%.

Tabla 6.30: Comercio Exterior de Burgos. Desglose por sectores 
económicos. 2023 - 2024

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Productos Energéticos

Materias Primas

Semimanufacturas

Bienes de Equipo

Sector Automóvil

Bienes de Consumo Duradero

Manufacturas de Consumo

Otras Mercancías

TOTAL

Fuente:  Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

(%) (%)S/Total S/Total(%) Var. Interanual (%) Var. Interanual (%) Var. Interanual (%) Var. Interanual

Exportaciones 2023
Exportaciones
ene-ago 2024

Importaciones
ene-ago 2024

Importaciones 2023

12,95

0,07

0,82

47,07

19,04

1,11

7,15

6,77

5,01

100,00

17,22

0,20

1,30

53,21

15,89

4,93

1,36

5,66

0,24

100,00

-3,23

45,63

-13,87

10,85

0,76

5,75

3,65

28,64

-48,71

1,41

8,25

82,76

-23,65

-8,75

6,00

29,33

-25,70

3,62

33,79

-2,24

2,78

174,28

6,38

22,87

8,53

-17,75

8,32

-44,43

-7,68

7,65

0,94

-1,54

86,27

11,14

-5,01

8,72

21,77

29,07

-34,41

8,52

 El segundo sector con más peso en la balanza comercial burgalesa, Bienes de 
equipo, apenas aumentó sus exportaciones en 2023, No obstante, en el acumula-
do de 2024 consigue elevar sus ventas al exterior en un 8,5%.

 El sector Alimentación, con un peso en el comercio exterior de la provincia del 
13% y cuyas exportaciones cayeron en 2023, revierte su tendencia en el acumula-
do de 2024, incrementando sus ventas exteriores en un 2,8%.

En 2024, los principales sectores 
exportadores aceleran su ritmo de 
crecimiento respecto al año anterior. es 
con el crecimiento más elevado.

6.9 RESUMEN DE INDICADORES

Creación de sociedades mercantiles
(Variación interanual en %)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

2022 2023 2024

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepEne

Burgos

Castilla y León

España

23,70

5,8

6,8

-29,6

-5,2

-6,6

-2,1

-4,4

0,8

-2,4

2,9

-1,2

-21,3

-22,2

-15,7

10,7

-4,9

-2,1

12,2

7,5

9,1

34,7

23,1

27,2

3,6

9,7

13,1

11,1

13,2

7,9

-8,3

-27,1

-11,6

55,2

14,8

36,3

26,8

4,9

-7,3

13,2

25,0

-6,7

40,0

10,6

17,0

27,3

22,5

4,0

-5,9

8,2

19,3

2016 2017 2018 2019 2020 2021

20242022 2023

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepEne

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Disolución de sociedades mercantiles
(Variación interanual en %)

Burgos

Castilla y León

España

2016 2017 2018 2019 2020 2021

-12,8

-0,7

2,2

30,2

-3,9

1,6

-18,3

-6,1

3,7

3,3

8,3

4,1

-6,4

-11,6

-12,9

11,3

21,8

17,3

7,1

2,45

10,3

-1,5

4,9

-5,6

-25,0

18,4

0,0

25,0

8,6

-5,9

-36,0

-46,8

-21,8

-37,5

-9,0

19,6

-38,5

-25,3

-20,1

22,2

6,9

-5,9

-90,0

4,2

2,4

166,7

0,0

0,9

-50,0

13,2

11,1

2024

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepEne

Burgos

Castilla y León

España

Matriculación de Vehículos (Turismos)
(Variación interanual en %)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección General
de Tráfico y elaboración propia.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8,1

8,7

12,4

5,3

7,1

9,3

9,0

1,9

5,9

-8,4

-8,3

-3,5

-30,2

-21,3

-31,7

-12,3

-5,7

1,5

-9,2

-8,5

-4,1

10,5

4,5

13,8

9,6

3,9

7,5

6,8

0,9

10,3

-5,7

-8,1

-4,6

-6,0

13,6

25,8

-4,1

-4,9

5,8

7,5

2,1

3,4

25,3

16,4

6,3

19,2

7,6

-2,4

14,4

22,2

16,7

2024

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepEne

Burgos

Castilla y León

España

Matriculación de Vehículos de carga
(Variación interanual en %)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección General
de Tráfico y elaboración propia.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

13,5

11,2

6,4

12,6

0,6

8,2

6,4

14,1

14,8

0,2

-1,7

-4,6

-24,3

-20,3

-23,5

-1,1

16,9

9,5

-22,0

-27,2

-12,8

4,7

20,5

25,2

7,8

11,6

15,0

13,2

1,8

13,8

21,7

-5,5

0,4

40,8

19,2

38,0

17,1

-12,9

13,8

35,7

-13,0

0,6

37,5

-18,2

7,7

-27,3

-15,8

-7,8

-23,8

9,6

11,9
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Tabla 6.28: Comercio Exterior de Burgos

2022

2023

ENERO - AGOS 2023

ENERO - AGOS 2024

(1) Millones de euros.
Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

1Exportaciones Variación
Interanual (%)

Variación
Interanual (%)

Variación
Interanual (%)

1Importaciones Saldo
1

Comercial
Tasa de

Cobertura (%)

3.594,29

3.644,89

2.461,74

2.650,09

3,85

1,41

2,70

7,65

25,02

-2,24

-3,16

8,52

-41,34

18,01

29,34

4,71

2.946,71

2.880,69

1.902,90

2.064,95

647,58

764,21

558,84

585,14

121,98

126,53

129,36

128,34

Tabla 6.29: Empresas Exportadoras

2022

2023

Variación Interanual (%)

ENERO – AGOS 2024

Variación Interanual (%)

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior y elaboración propia.
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-14,2

1.108
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Empresas Inician/Reinician
Actividad Exportadora

Empresas Exportadoras
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Exportaciones Empresas
Regulares (% sobre el total)

837
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-24,3

n.d

n.d

430

448

4,2

462

7,7

96,4

95,9

-

95,0

-

 En 2023 fueron 1.369 las empresas burgalesas que vendieron sus productos 
en otros países, un 14,2% menos que el año anterior. El número de exportadores 
regulares, que llevan el peso de la exportación en la provincia, aumentaron un 
4,2%, manteniendo una concentración de las ventas exteriores de la provincia en 
torno al 96%. En los primeros ocho meses de 2024 se contabilizan 1.108 exporta-
dores, un número similar al del mismo periodo de 2023.

 

 Desde la perspectiva sectorial, el 47% del total de exportaciones y el 53,2% de 
las importaciones del año 2023 correspondieron a Semimanufacturas. Este grupo 
mantiene una evolución exportadora positiva, reforzando su crecimiento en 2024 
al pasar del 10,9% al 22,9%.

Tabla 6.30: Comercio Exterior de Burgos. Desglose por sectores 
económicos. 2023 - 2024

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Productos Energéticos

Materias Primas

Semimanufacturas

Bienes de Equipo

Sector Automóvil

Bienes de Consumo Duradero

Manufacturas de Consumo

Otras Mercancías

TOTAL

Fuente:  Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

(%) (%)S/Total S/Total(%) Var. Interanual (%) Var. Interanual (%) Var. Interanual (%) Var. Interanual

Exportaciones 2023
Exportaciones
ene-ago 2024

Importaciones
ene-ago 2024

Importaciones 2023

12,95

0,07

0,82

47,07

19,04

1,11

7,15

6,77

5,01

100,00

17,22

0,20

1,30

53,21

15,89

4,93

1,36

5,66

0,24

100,00

-3,23

45,63

-13,87

10,85

0,76

5,75

3,65

28,64

-48,71

1,41

8,25

82,76

-23,65

-8,75

6,00

29,33

-25,70

3,62

33,79

-2,24

2,78

174,28

6,38

22,87

8,53

-17,75

8,32

-44,43

-7,68

7,65

0,94

-1,54

86,27

11,14

-5,01

8,72

21,77

29,07

-34,41

8,52

 El segundo sector con más peso en la balanza comercial burgalesa, Bienes de 
equipo, apenas aumentó sus exportaciones en 2023, No obstante, en el acumula-
do de 2024 consigue elevar sus ventas al exterior en un 8,5%.

 El sector Alimentación, con un peso en el comercio exterior de la provincia del 
13% y cuyas exportaciones cayeron en 2023, revierte su tendencia en el acumula-
do de 2024, incrementando sus ventas exteriores en un 2,8%.

En 2024, los principales sectores 
exportadores aceleran su ritmo de 
crecimiento respecto al año anterior. es 
con el crecimiento más elevado.

6.9 RESUMEN DE INDICADORES

Creación de sociedades mercantiles
(Variación interanual en %)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

2022 2023 2024

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepEne
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6,8
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-5,2
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-2,1

-4,4
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-2,4
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-21,3
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Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Disolución de sociedades mercantiles
(Variación interanual en %)

Burgos

Castilla y León
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

-12,8

-0,7

2,2
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-3,9

1,6

-18,3
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3,7

3,3

8,3

4,1
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-11,6
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21,8
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7,1
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10,3

-1,5

4,9

-5,6

-25,0

18,4
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8,6

-5,9

-36,0

-46,8
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-37,5

-9,0
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-38,5

-25,3

-20,1

22,2

6,9
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166,7
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2024

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepEne

Burgos

Castilla y León

España

Matriculación de Vehículos (Turismos)
(Variación interanual en %)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección General
de Tráfico y elaboración propia.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8,1

8,7

12,4

5,3

7,1

9,3

9,0

1,9

5,9

-8,4

-8,3

-3,5

-30,2

-21,3

-31,7
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-5,7

1,5
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2024

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepEne

Burgos

Castilla y León

España

Matriculación de Vehículos de carga
(Variación interanual en %)

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección General
de Tráfico y elaboración propia.
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Evolución de los depósitos bancarios en Burgos, Castilla y León
y España. (Variaciones interanuales)

Burgos

Castilla y León

España

2024

I TR II TR20112010 2012

3,81

2,15

0,30

-1,76

-1,10

-3,87

-2,83

-2,47

-0,73

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

2013 2014

1,32

5,03

2,48

-2,38

-0,88

1,38

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-4,19

-1,08

-0,11

-3,21

0,65

-1,46

0,49

1,58

1,14

1,15

1,32

2,32

4,18

3,89

4,20

6,82

8,64

9,43

4,02

3,80

5,47

3,13

1,81

1,35

-1,48

-1,44

0,21

0,68

0,91

5,56

3,15

2,22

7,97

Exportaciones e Importaciones. 2023-2024

1
Exportaciones

1
Exportaciones

Exportaciones

Variación

interanual (%)

Exportaciones

Variación

interanual (%)

1
Importaciones

1
Importaciones

Importaciones

Variación

interanual (%)

Importaciones

Variación

interanual (%)

1
Saldo Comercial

(1) Millones de euros.
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7.1.- INTRODUCCIÓN

Ÿ

Ÿ
Ÿ Hacer de la Universidad un foco de producción científica, de formación 

profesional, de influencia cultural, integrada en las estructuras universitarias 
europeas y capaz de trascender al marco local. Se ha cumplido este 
cometido porque la producción científica de la UBU ha aumentado exponen-
cialmente a lo largo de estos treinta años y, además, se encuentra plena-
mente integrada en las estructuras universitarias europeas.

 Para mejorar los estándares de calidad una institución, como una empresa, 
necesita disponer de información para la toma de decisiones que le permitan 
mejorar el desarrollo de los procesos que lleva a cabo. En este sentido se 
considera relevante profundizar en el origen y destino de los estudiantes de Grado 
y Máster de la UBU en los últimos años, como agentes fundamentales de los 
procesos de enseñanza- aprendizaje que se desarrollan en nuestra Universidad. 
Se estudia, por un lado, el ingreso y, por otro, el egreso que se ha producido en las 
distintas titulaciones de Grado y Máster impartidas por la UBU. Para facilitar el 
estudio relacionado con la procedencia y el destino, se han agrupado las titulacio-
nes por ámbito de estudio (ver anexo I).

Ÿ Ampliar a medio y largo plazo las enseñanzas universitarias. En el curso 
1994/95 la Universidad de Burgos impartía dieciocho titulaciones oficiales 
de primero y segundo ciclo, de ellas sólo cuatro eran titulaciones de grado 
superior. En el curso 2023/24 en la UBU se han impartido cinco dobles 
grados, y veintinueve grados, esta oferta se ampliará en el curso 2026/27 
con la impartición del Grado en Medicina. Sin duda, la decisión adoptada por 
la Junta de Castilla y León constituye un hito histórico que responde a una 
demanda social de las instituciones y de la sociedad civil burgalesa.

 El estudio del ingreso de alumnos en las distintas titulaciones, muestra la 
información relacionada con la procedencia del alumnado, que se matricula por 
primera vez en las titulaciones de Grado y de Máster de la UBU por ámbitos de 
estudio. Para llevar a cabo esta tarea se utiliza la información del Sistema de 
Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) y de la aplicación informática 
Sigma, proporcionados por el Servicio de Gestión Académica de la UBU. A su vez, 
se ha considerado relevante analizar la evolución del estudiantado presentado a 
las pruebas de la EBAU, su tasa de aprobados y la tasa de alumnos que solicitan 
el traslado a titulaciones que se imparten en otros distritos universitarios; así como 
sus principales destinos.

    La exposición de motivos de la Ley 12/1994 de 26 de mayo, de creación de 
la Universidad de Burgos señala que la Universidad de Burgos (UBU) nace con un 
triple cometido:

Ÿ Consolidar los estudios que se impartían en el campus burgalés en 1994. 
Este objetivo se ha logrado porque se han consolidado las titulaciones de 
primero y segundo ciclo que se estaban impartiendo en el momento del 
nacimiento de la UBU. En este largo período se ha producido la Declaración 
de Bolonia (1999) donde se establece el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), los títulos universitarios se estructuran en Grado, Máster y 
Doctorado.

 Para llevar a cabo el segundo cometido, relativo a la evolución de los egresa-
dos, se ha tenido en cuenta la información proporcionada por la Encuesta de 
Inserción Laboral elaborada por la Unidad de Calidad de la UBU, cuyos resultados 
también están disponibles en las fichas de las titulaciones impartidas. Algunas de 
las cuestiones que se estudian a través de la elaboración de estas fichas son, 
entre otras:

Fundación
cajaruralburgos

cajarural
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7.2.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EBAU 2009-2023

7.2.2 DESTINO FUERA DE LA UBU DE LOS ALUMNOS DE LA EBAU POR
TITULACIONES DE GRADO

 El número de alumnos que han superado la EBAU en el conjunto de las 
convocatorias ordinaria y extraordinaria, ha crecido a una tasa del 26,3% en el 
conjunto de los catorce cursos académicos analizados. Para este mismo período 
los traslados de expedientes de los estudiantes que han superado la EBAU en 
Burgos, se han incrementado el 21,8%, si bien el porcentaje de alumnos que 

 En la tabla 7.1 se observa que el número de presentados en convocatoria 
ordinaria se ha incrementado un 35,2% en el período analizado, y el número de 
aprobados en este período ha aumentado el 43,0%. El mayor ritmo de crecimien-
to de los aprobados con respecto a los presentados, hace que la tasa de éxito de 
los alumnos presentados en convocatoria ordinaria de la UBU haya pasado 
desde el 92,9% en el curso 2009/10 al 98,3% en el curso 2022/23 (gráfico 7.1).

 La tabla anterior también ofrece información de la convocatoria extraordinaria 
de la EBAU, en ella se advierte que el número de presentados en esta convocato-
ria se ha contraído un 35,7% en el período analizado. El número de aprobados en 
esta convocatoria se contrae el 32,1%, como consecuencia de ello, también ha 
mejorado la tasa de éxito de esta convocatoria, que ha aumentado desde el 
79,2% en el curso 2009/10 hasta el 83,7% en el curso 2022/23.

 En el período 2016-2023, la media de alumnos que aprueban la EBAU en 
Burgos y se trasladan a otros distritos universitarios es de 840 alumnos. Los 
grados que mayor número de alumnos absorben se encuentran en el área de las 
Ciencias de la Salud. Son por orden decreciente Medicina, Enfermería, 
Psicología, Fisioterapia y Farmacia (gráfico 7.2).

Fuente: Servicio de Gestión Académica Universidad de Burgos y elaboración propia.

Curso Académico

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

1.130

1.299

1.267

1.277

1.239

1.419

1.456

1.297

1.395

1.352

1.639

1.548

1.456

1.616

92,93

95,66

96,28

97,56

96,12

96,86

96,04

94,05

95,42

96,85

93,98

98,6

98,31

98,30

79,22

88,42

86,88

83,78

86,74

85,49

80,98

70,31

82,35

77,69

82,24

90,4

86,09

83,65

45,4

46,7

46,2

47,7

50,6

50,1

53,1

54,8

52,3

53,6

52,7

49,5

49,7

43,8

1.216

1.358

1.316

1.309

1.289

1.465

1.516

1.379

1.462

1.396

1.744

1.570

1.481

1.644

409

380

320

296

279

317

305

256

272

260

107

198

230

263

1.454

1.635

1.545

1.525

1.481

1.690

1.703

1.477

1.619

1.554

1.727

1.727

1.654

1.836

324

336

278

248

242

271

247

180

224

202

88

179

198

220

660

763

714

728

750

846

904

809

847

833

910

855

822

804

Tabla 7.1: Resultados de las pruebas de EBAU. 2009-2023

Convocatoria Ordinaria Convocatoria Extraordinaria

Nº de

Presentados

Nº de

Presentados

% de

Aprobados

% de

Aprobados

Nº de

Aprobados

Nº de

Aprobados

Nº de

Aprobados

Total

Aprobados

Nº de

Traslados

% de

Traslados

Gráfico 7.1: Resultados prueba EBAU y traslados
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Fuente: Servicio de Gestión Académica Universidad de Burgos y elaboración propia.
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Ÿ Tasas de afiliación.

 La información aportada por la Unidad de Calidad de la UBU se complementa 
con los datos proporcionados por el Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU). Sistema desarrollado por la Secretaria General de 
Universidades, a través de una plataforma de información compartida por las 
Universidades, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Universidades, 
que recoge información de los estudiantes y del personal al servicio de las 
Universidades. En esta plataforma se analizan indicadores referidos a la pobla-
ción que está afiliada a la Seguridad Social, entre los que destacan:

Ÿ Porcentaje de egresados que están trabajando al tercer año de terminar los 
estudios.

Ÿ

Ÿ Porcentaje de egresados que están trabajando al año de terminar los 
estudios.

Ÿ Base media de cotización anual de los afiliados a la Seguridad Social por 
cuenta ajena.

Ÿ Afiliados a la Seguridad Social en régimen de autónomos.

Ÿ

Ÿ
Ÿ Grupo de cotización de los afiliados a la Seguridad Social.

 Para el alumnado que terminó los estudios en la UBU en el curso académico 
2022/23, se les ha preguntado, en la última encuesta de inserción laboral, por su 
lugar de trabajo (al año de finalizar los estudios), con las siguientes alternativas: 
destino en la provincia de Burgos, en el resto de las provincias de Castilla y León, 
en el resto de España o en el extranjero. Al estudiantado que finalizó los estudios 
el curso 2020/21, se les preguntó por su lugar de empleo a los tres años de 
finalizar sus estudios.

Ÿ

7.2. INGRESO

 

  El proceso de ingreso en la Universidad comienza para la mayoría del 
estudiantado con las pruebas de la EBAU. Los resultados, junto con los del 
bachillerato, influyen, sin duda, en su futuro, y también, en el de nuestra 
Universidad, porque en función de la calificación obtenida les condicionará la 
elección de titulación y Universidad.

 En este apartado presentamos los datos correspondientes a los resultados de 
las pruebas de la EBAU en el periodo 2009-2023 en el distrito universitario de 
Burgos; cuáles son las principales titulaciones que elige el estudiantado que 
decide trasladarse a otros distritos, así como la procedencia de los alumnos de 
nuevo ingreso, tanto en titulaciones de Grado como de Máster en la Universidad 
de Burgos, en el periodo 2016-2023.

trasladan expediente ha descendido ligeramente desde el 45,4% en el curso 
2009/10 hasta el 43,8% en el curso 2022/23 (gráfico 7.1). En siete de los catorce 
cursos académicos analizados el porcentaje de traslados está por encima del 
50,0%, especialmente en el curso 2016/17 que alcanza el 54,8%, igualmente 
significativo ha sido la fuerte caída de casi seis puntos porcentuales de los 
traslados en el curso 2022/23, con respecto al curso precedente.



7
Fundación
cajaruralburgos

cajarural

9089

ESTUDIO DE LOS
TITULADOS
UNIVERSITARIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE
BURGOS. ORIGEN
Y DESTINO

Boletín de Coyuntura Económica.
Febrero 2025

7.2.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EBAU 2009-2023

7.2.2 DESTINO FUERA DE LA UBU DE LOS ALUMNOS DE LA EBAU POR
TITULACIONES DE GRADO

 El número de alumnos que han superado la EBAU en el conjunto de las 
convocatorias ordinaria y extraordinaria, ha crecido a una tasa del 26,3% en el 
conjunto de los catorce cursos académicos analizados. Para este mismo período 
los traslados de expedientes de los estudiantes que han superado la EBAU en 
Burgos, se han incrementado el 21,8%, si bien el porcentaje de alumnos que 

 En la tabla 7.1 se observa que el número de presentados en convocatoria 
ordinaria se ha incrementado un 35,2% en el período analizado, y el número de 
aprobados en este período ha aumentado el 43,0%. El mayor ritmo de crecimien-
to de los aprobados con respecto a los presentados, hace que la tasa de éxito de 
los alumnos presentados en convocatoria ordinaria de la UBU haya pasado 
desde el 92,9% en el curso 2009/10 al 98,3% en el curso 2022/23 (gráfico 7.1).

 La tabla anterior también ofrece información de la convocatoria extraordinaria 
de la EBAU, en ella se advierte que el número de presentados en esta convocato-
ria se ha contraído un 35,7% en el período analizado. El número de aprobados en 
esta convocatoria se contrae el 32,1%, como consecuencia de ello, también ha 
mejorado la tasa de éxito de esta convocatoria, que ha aumentado desde el 
79,2% en el curso 2009/10 hasta el 83,7% en el curso 2022/23.

 En el período 2016-2023, la media de alumnos que aprueban la EBAU en 
Burgos y se trasladan a otros distritos universitarios es de 840 alumnos. Los 
grados que mayor número de alumnos absorben se encuentran en el área de las 
Ciencias de la Salud. Son por orden decreciente Medicina, Enfermería, 
Psicología, Fisioterapia y Farmacia (gráfico 7.2).

Fuente: Servicio de Gestión Académica Universidad de Burgos y elaboración propia.

Curso Académico

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

1.130

1.299

1.267

1.277

1.239

1.419

1.456

1.297

1.395

1.352

1.639

1.548

1.456

1.616

92,93

95,66

96,28

97,56

96,12

96,86

96,04

94,05

95,42

96,85

93,98

98,6

98,31

98,30

79,22

88,42

86,88

83,78

86,74

85,49

80,98

70,31

82,35

77,69

82,24

90,4

86,09

83,65

45,4

46,7

46,2

47,7

50,6

50,1

53,1

54,8

52,3

53,6

52,7

49,5

49,7

43,8

1.216

1.358

1.316

1.309

1.289

1.465

1.516

1.379

1.462

1.396

1.744

1.570

1.481

1.644

409

380

320

296

279

317

305

256

272

260

107

198

230

263

1.454

1.635

1.545

1.525

1.481

1.690

1.703

1.477

1.619

1.554

1.727

1.727

1.654

1.836

324

336

278

248

242

271

247

180

224

202

88

179

198

220

660

763

714

728

750

846

904

809

847

833

910

855

822

804

Tabla 7.1: Resultados de las pruebas de EBAU. 2009-2023

Convocatoria Ordinaria Convocatoria Extraordinaria

Nº de
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Nº de
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Nº de
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Total

Aprobados

Nº de

Traslados

% de

Traslados

Gráfico 7.1: Resultados prueba EBAU y traslados
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Fuente: Servicio de Gestión Académica Universidad de Burgos y elaboración propia.
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Ÿ Tasas de afiliación.

 La información aportada por la Unidad de Calidad de la UBU se complementa 
con los datos proporcionados por el Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU). Sistema desarrollado por la Secretaria General de 
Universidades, a través de una plataforma de información compartida por las 
Universidades, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Universidades, 
que recoge información de los estudiantes y del personal al servicio de las 
Universidades. En esta plataforma se analizan indicadores referidos a la pobla-
ción que está afiliada a la Seguridad Social, entre los que destacan:

Ÿ Porcentaje de egresados que están trabajando al tercer año de terminar los 
estudios.

Ÿ

Ÿ Porcentaje de egresados que están trabajando al año de terminar los 
estudios.

Ÿ Base media de cotización anual de los afiliados a la Seguridad Social por 
cuenta ajena.

Ÿ Afiliados a la Seguridad Social en régimen de autónomos.

Ÿ

Ÿ
Ÿ Grupo de cotización de los afiliados a la Seguridad Social.

 Para el alumnado que terminó los estudios en la UBU en el curso académico 
2022/23, se les ha preguntado, en la última encuesta de inserción laboral, por su 
lugar de trabajo (al año de finalizar los estudios), con las siguientes alternativas: 
destino en la provincia de Burgos, en el resto de las provincias de Castilla y León, 
en el resto de España o en el extranjero. Al estudiantado que finalizó los estudios 
el curso 2020/21, se les preguntó por su lugar de empleo a los tres años de 
finalizar sus estudios.

Ÿ

7.2. INGRESO

 

  El proceso de ingreso en la Universidad comienza para la mayoría del 
estudiantado con las pruebas de la EBAU. Los resultados, junto con los del 
bachillerato, influyen, sin duda, en su futuro, y también, en el de nuestra 
Universidad, porque en función de la calificación obtenida les condicionará la 
elección de titulación y Universidad.

 En este apartado presentamos los datos correspondientes a los resultados de 
las pruebas de la EBAU en el periodo 2009-2023 en el distrito universitario de 
Burgos; cuáles son las principales titulaciones que elige el estudiantado que 
decide trasladarse a otros distritos, así como la procedencia de los alumnos de 
nuevo ingreso, tanto en titulaciones de Grado como de Máster en la Universidad 
de Burgos, en el periodo 2016-2023.

trasladan expediente ha descendido ligeramente desde el 45,4% en el curso 
2009/10 hasta el 43,8% en el curso 2022/23 (gráfico 7.1). En siete de los catorce 
cursos académicos analizados el porcentaje de traslados está por encima del 
50,0%, especialmente en el curso 2016/17 que alcanza el 54,8%, igualmente 
significativo ha sido la fuerte caída de casi seis puntos porcentuales de los 
traslados en el curso 2022/23, con respecto al curso precedente.
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 En el período 2016-2023 la media de los alumnos que han salido a otros 
distritos universitarios a cursar el grado de Psicología está próxima a 45 alum-
nos/año, se prevé que esta media se irá reduciendo progresivamente conforme 
se consolide la implantación de esta titulación en la UBU. Tras la autorización de 
la Junta de Castilla y León, el 3 de diciembre de 2021, para impartir el Grado de 
Psicología en la UBU, el Grado comenzó a impartirse en el curso académico 
2023/24, con una oferta de 135 plazas. En el curso 2024/25 la matrícula ha sido de 
133 alumnos en la modalidad presencial y 144 en la modalidad a distancia.

 En el ámbito de las Ciencias de la Salud también se produce una salida de 
alumnos de Burgos para cursar los grados de Fisioterapia y Farmacia. En el 
primer caso la media de salidas se sitúa próxima a 30 alumnos/año en el período 
2016-2023, y en el segundo caso, próxima a 20 alumnos/año para ese mismo 
período. La salida de alumnos que han aprobado la EBAU en Burgos para cursar 
estos grados se produce porque no están incluidos en la oferta de titulaciones de 
la UBU.

 Una de las causas de la salida de alumnos para cursar el grado de Enfermería 
en distritos universitarios fuera de Burgos, es que la demanda de alumnos que 
desean cursar este grado en la UBU es muy superior a la oferta de plazas del 
mismo. Además, en una situación de Distrito Único Universitario, implantado en 
España en 2001, parte de las plazas de los alumnos de nuevo ingreso es 
absorbida por alumnos que han superado la EBAU fuera del distrito universitario 
de Burgos. En concordancia con los resultados del informe PISA, se prevé que la 
implantación de una EBAU única para todas las Comunidades Autónomas, 
atendiendo al principio básico de “mérito y capacidad”, pueda contribuir a reducir 
estos flujos de salidas de alumnos de Burgos para cursar este grado de 
Enfermería fuera de la UBU. Además de la escasez de plazas que oferta la UBU, 
este Grado compite en proximidad con la oferta de la Universidad del País Vasco, 
en el caso de Álava y por la Universidad de Valladolid, en el campus de Soria. 
Puede suceder, que alumnos de Miranda de Ebro opten por proximidad a estudiar 
este Grado en Vitoria, o alumnos de la comarca de Sierra-Pinares opten por 
realizar este grado en Soria.

 La implantación reciente del grado en Psicología y el futuro grado en 
Medicina previsiblemente actuarán como elementos dinamizadores del 
conjunto de grados y másteres de Ciencias de la Salud, y ejercerán efectos 
externos positivos en los mismos.

 En el caso de Medicina la razón de este éxodo de 50 alumnos/año de Burgos, 
es que este grado no está incluido en la oferta de titulaciones de la UBU, aunque la 
previsión es que comenzará a impartirse en la UBU en el curso académico 
2026/27. Se prevé, que, al término de la implantación de esta titulación, el número 
de alumnos estará próximo a 500, con una dotación de la plantilla de profesorado 
de 170 docentes.

 En el campo de las Ciencias Jurídicas y Sociales se observa, en el gráfico 7.2, 
que se ha producido una salida de alumnos que han superado la EBAU en Burgos 
hacia otras universidades en Grados consolidados como Administración y 
Dirección de Empresas (ADE), Derecho, Maestro de Educación Primaria o 
Maestro de Educación Infantil. La salida media de los últimos siete años analiza-
dos se sitúa próxima a los 30 alumnos/año en ADE, por encima de 25 alum-
nos/año para el Grado en Derecho, por encima de 15 alumnos/año en el Grado de 
Maestro de Educación Primaria y próxima a 10 alumnos/año en el Grado de 
Maestro de Educación Infantil. Quizás el principal motivo sea que estos grados se 
ofertan en universidades muy próximas a núcleos poblacionales de la provincia 
de Burgos.

 En el caso de los grados de Ingeniería y Arquitectura se observa una salida 
media superior a 15 alumnos/año en el caso de Ingeniería Informática y ligera-
mente superior a 10 para la Ingeniería Mecánica.

 Para el resto de grados que aparecen en el gráfico 7.2 y en el anexo II, los 
mayores traslados se observan en los grados de Biología y Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. Con unas salidas medias en los últimos siete años 
analizados por encima de 20 alumnos en el primer caso, y 20 en el segundo. 
Ambos Grados no están incluidos en la oferta de la Universidad de Burgos, al igual 
que sucede, entre otros, con los grados en Economía, Matemáticas, Trabajo 
Social y Criminología. En el caso de Matemáticas queda pendiente de aprobación 
por parte de la Junta de Castilla y León la solicitud de impartición en la UBU.

7.2.3 PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LA UBU

 Para el período 2016-2024, es significativo el crecimiento de la matrícula de 
nuevo ingreso de los alumnos extranjeros. A pesar de ello los alumnos extranjeros 

 Una vez comentados los resultados de la EBAU en este apartado analizamos 
la procedencia de los alumnos de nuevo ingreso en Grado y Máster en las 
titulaciones de la UBU, diferenciando si proceden de la provincia de Burgos, del 
resto de Castilla y León, del resto de España o bien del extranjero, así como la 
diferenciación por ámbitos de estudio.

 En la tabla 7.2 se observa que en el período 2016-2024 iniciaron los estudios 
de Grado en al UBU 17.088 alumnos, el 50,3% de los mismos proceden de fuera 
de Burgos. En este período la matrícula de alumnos en títulos de Grado de la UBU 
se incrementa el 41,1%, la principal causa de este aumento es el fuerte incremen-
to de la matrícula de alumnos españoles procedentes de otros territorios distintos 
de Castilla y León como consecuencia de implementar en algunas titulaciones la 
modalidad a distancia a partir del curso 2015/16 (Grados en: Ciencia Política y 
Gestión Pública, Español: Lengua y Literatura, Historia y Patrimonio, Ingeniería 
Informática y Turismo). La matrícula del alumnado procedente de otros territorios 
aumenta el 92,1% en este período.

7.2.3.1 Evolución del número de alumnos de Grado de la UBU por proceden-
cia

Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) y elaboración propia

Tabla 7.2: Evolución del número de alumnos de nuevo ingreso en
GRADOS de la UBU por procedencia. 2016-2024

Burgos

Castilla y León

España

Internacionales

TOTAL

No Burgos

% No Burgos

1.007

151

559

23

1.740

733

42,1%

886

177

834

27

1.924

1.038

54,0%

986

154

564

19

1.723

737

42,8%

865

185

821

33

1.904

1.039

54,6%

885

146

589

15

1.635

750

45,9%

999

150

836

44

2.029

1.030

50,8%

910

144

714

14

1.782

872

48,9%

1.047

195

1.093

120

2.455

1.408

57,4%

8.501

1.473

6.782

332

17.088

8.587

50,3%

916

171

772

37

1.896

980

51,7%

2016 20212017 2022 2018 20232019 2024 
Total

General2020 

Boletín de Coyuntura Económica.
Febrero 2025

Fuente: Servicio de Gestión Académica Universidad de Burgos y elaboración propia.
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 En el período 2016-2023 la media de los alumnos que han salido a otros 
distritos universitarios a cursar el grado de Psicología está próxima a 45 alum-
nos/año, se prevé que esta media se irá reduciendo progresivamente conforme 
se consolide la implantación de esta titulación en la UBU. Tras la autorización de 
la Junta de Castilla y León, el 3 de diciembre de 2021, para impartir el Grado de 
Psicología en la UBU, el Grado comenzó a impartirse en el curso académico 
2023/24, con una oferta de 135 plazas. En el curso 2024/25 la matrícula ha sido de 
133 alumnos en la modalidad presencial y 144 en la modalidad a distancia.

 En el ámbito de las Ciencias de la Salud también se produce una salida de 
alumnos de Burgos para cursar los grados de Fisioterapia y Farmacia. En el 
primer caso la media de salidas se sitúa próxima a 30 alumnos/año en el período 
2016-2023, y en el segundo caso, próxima a 20 alumnos/año para ese mismo 
período. La salida de alumnos que han aprobado la EBAU en Burgos para cursar 
estos grados se produce porque no están incluidos en la oferta de titulaciones de 
la UBU.

 Una de las causas de la salida de alumnos para cursar el grado de Enfermería 
en distritos universitarios fuera de Burgos, es que la demanda de alumnos que 
desean cursar este grado en la UBU es muy superior a la oferta de plazas del 
mismo. Además, en una situación de Distrito Único Universitario, implantado en 
España en 2001, parte de las plazas de los alumnos de nuevo ingreso es 
absorbida por alumnos que han superado la EBAU fuera del distrito universitario 
de Burgos. En concordancia con los resultados del informe PISA, se prevé que la 
implantación de una EBAU única para todas las Comunidades Autónomas, 
atendiendo al principio básico de “mérito y capacidad”, pueda contribuir a reducir 
estos flujos de salidas de alumnos de Burgos para cursar este grado de 
Enfermería fuera de la UBU. Además de la escasez de plazas que oferta la UBU, 
este Grado compite en proximidad con la oferta de la Universidad del País Vasco, 
en el caso de Álava y por la Universidad de Valladolid, en el campus de Soria. 
Puede suceder, que alumnos de Miranda de Ebro opten por proximidad a estudiar 
este Grado en Vitoria, o alumnos de la comarca de Sierra-Pinares opten por 
realizar este grado en Soria.

 La implantación reciente del grado en Psicología y el futuro grado en 
Medicina previsiblemente actuarán como elementos dinamizadores del 
conjunto de grados y másteres de Ciencias de la Salud, y ejercerán efectos 
externos positivos en los mismos.

 En el caso de Medicina la razón de este éxodo de 50 alumnos/año de Burgos, 
es que este grado no está incluido en la oferta de titulaciones de la UBU, aunque la 
previsión es que comenzará a impartirse en la UBU en el curso académico 
2026/27. Se prevé, que, al término de la implantación de esta titulación, el número 
de alumnos estará próximo a 500, con una dotación de la plantilla de profesorado 
de 170 docentes.

 En el campo de las Ciencias Jurídicas y Sociales se observa, en el gráfico 7.2, 
que se ha producido una salida de alumnos que han superado la EBAU en Burgos 
hacia otras universidades en Grados consolidados como Administración y 
Dirección de Empresas (ADE), Derecho, Maestro de Educación Primaria o 
Maestro de Educación Infantil. La salida media de los últimos siete años analiza-
dos se sitúa próxima a los 30 alumnos/año en ADE, por encima de 25 alum-
nos/año para el Grado en Derecho, por encima de 15 alumnos/año en el Grado de 
Maestro de Educación Primaria y próxima a 10 alumnos/año en el Grado de 
Maestro de Educación Infantil. Quizás el principal motivo sea que estos grados se 
ofertan en universidades muy próximas a núcleos poblacionales de la provincia 
de Burgos.

 En el caso de los grados de Ingeniería y Arquitectura se observa una salida 
media superior a 15 alumnos/año en el caso de Ingeniería Informática y ligera-
mente superior a 10 para la Ingeniería Mecánica.

 Para el resto de grados que aparecen en el gráfico 7.2 y en el anexo II, los 
mayores traslados se observan en los grados de Biología y Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. Con unas salidas medias en los últimos siete años 
analizados por encima de 20 alumnos en el primer caso, y 20 en el segundo. 
Ambos Grados no están incluidos en la oferta de la Universidad de Burgos, al igual 
que sucede, entre otros, con los grados en Economía, Matemáticas, Trabajo 
Social y Criminología. En el caso de Matemáticas queda pendiente de aprobación 
por parte de la Junta de Castilla y León la solicitud de impartición en la UBU.

7.2.3 PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LA UBU

 Para el período 2016-2024, es significativo el crecimiento de la matrícula de 
nuevo ingreso de los alumnos extranjeros. A pesar de ello los alumnos extranjeros 

 Una vez comentados los resultados de la EBAU en este apartado analizamos 
la procedencia de los alumnos de nuevo ingreso en Grado y Máster en las 
titulaciones de la UBU, diferenciando si proceden de la provincia de Burgos, del 
resto de Castilla y León, del resto de España o bien del extranjero, así como la 
diferenciación por ámbitos de estudio.

 En la tabla 7.2 se observa que en el período 2016-2024 iniciaron los estudios 
de Grado en al UBU 17.088 alumnos, el 50,3% de los mismos proceden de fuera 
de Burgos. En este período la matrícula de alumnos en títulos de Grado de la UBU 
se incrementa el 41,1%, la principal causa de este aumento es el fuerte incremen-
to de la matrícula de alumnos españoles procedentes de otros territorios distintos 
de Castilla y León como consecuencia de implementar en algunas titulaciones la 
modalidad a distancia a partir del curso 2015/16 (Grados en: Ciencia Política y 
Gestión Pública, Español: Lengua y Literatura, Historia y Patrimonio, Ingeniería 
Informática y Turismo). La matrícula del alumnado procedente de otros territorios 
aumenta el 92,1% en este período.

7.2.3.1 Evolución del número de alumnos de Grado de la UBU por proceden-
cia

Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) y elaboración propia

Tabla 7.2: Evolución del número de alumnos de nuevo ingreso en
GRADOS de la UBU por procedencia. 2016-2024
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Fuente: Servicio de Gestión Académica Universidad de Burgos y elaboración propia.



Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) y elaboración propia

Tabla 7.3: Evolución del número de alumnos de nuevo ingreso en
MÁSTERES de la UBU por procedencia. 2016-2024

Burgos

Castilla y León

España

Internacionales

TOTAL

No Burgos

% No Burgos

234

45

58

5

342

108

31,6%

259

56

145

12

472

213

45,1%

225

42

72

10

349

124

35,5%

249

60

142

36

487

238

48,9%

226

56

94

7

383

157

41,0%

268

57

184

34

543

275

50,6%

266

55

138

17

476

210

44,1%

232

54

196

22

504

272

54,0%

2.244

489

1.177

156

4.066

1.822

44,8%

285

64

148

13

510

225

44,1%

2016 20212017 2022 2018 20232019 2024 
Total

General2020 

Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) y elaboración propia.

Tabla 7.4: Procedencia de los alumnos de nuevo ingreso en
GRADOS en %. 2016-2024
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Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) y elaboración propia.

Tabla 7.5: Procedencia de los alumnos de nuevo ingreso en
MÁSTERES en %. 2016-2024
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1.620

187
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 En el período 2016-2024 se han matriculado en másteres que imparte la UBU 
4.066 alumnos (tabla 7.3), por lugar de procedencia los alumnos de Burgos 
representan el 55,2% de los mismos, le siguen los alumnos españoles con 
procedencia distinta de Castilla y León, que representan el 29,0% del total.

 La conclusión es que, en el período analizado, la UBU se ha convertido en 
receptora neta de alumnos de grado con procedencia distinta de la provin-
cia de Burgos. Así, en el curso 2024/25, de cada 100 alumnos de nuevo ingreso 
en títulos de Grado en la UBU, algo más de 57 proceden de fuera de Burgos, 
mientras que en el curso 2016/17 sólo eran 42 los que no procedían de Burgos.

7.2.3.2 Evolución del número de alumnos de Máster de la UBU por proceden-
cia

sólo representan el 4,9% del total de alumnos de nuevo ingreso en la UBU en el 
curso 2024/25.

7.2.3.3 Distribución, según su procedencia, de los alumnos de nuevo 
ingreso en títulos de Grado de la UBU

 La matrícula de alumnos españoles no castellano leoneses en títulos de 
Grado de la UBU, es creciente a lo largo del período analizado, y ha alcanza-
do el 44,5% de la totalidad de alumnos de nuevo ingreso en la UBU en el 
curso 2024/25. En este curso, superan, por primera vez, a los alumnos 
procedentes de Burgos. Los tres ámbitos de estudio que más alumnos con esta 
procedencia han atraído en el período 2016-2024 son: Humanidades (1.945), 

 De acuerdo con la información aportada por el SIUBU en el período 2016-
2024, iniciaron los estudios de Grado en la UBU 17.088 alumnos (tabla 7.4). La 
distribución porcentual de los mismos por ámbitos de estudios (ver anexo I) es la 
siguiente: Educación (21,8%), Humanidades (17,4%),  Derecho (16,3%), Salud 
(10,7%),  Economía (9,3%), Ingenierías (8,6%), Informática (8,6%), Construcción 
(4,8%) y Ciencias (2,6%).

 Teniendo en cuenta la información recogida en las tablas 7.2 y 7.3, la princi-
pal causa del incremento del ingreso en los títulos de Grado y Máster de la 
UBU en el período 2016-2024, es la evolución favorable de la matrícula de 
alumnos españoles con procedencia distinta de la comunidad castellano 
leonesa.

 Sin embargo, el análisis de la evolución de la matrícula en los másteres de la 
UBU, muestra que los alumnos con procedencia de Burgos, ha descendido 
ligeramente a una tasa del 0,9%, mientras que para las restantes procedencias se 
ha incrementado. De acuerdo con el número de alumnos matriculados, es 
importante observar que en el período 2016-2024, la matrícula de alumnos 
españoles con procedencia distinta de Castilla y León se ha incrementado a una 
tasa del 237,9%. El peso específico de estos alumnos en la matrícula en títulos de 
máster de la UBU se ha incrementado desde el 17,0% en el curso 2016/17, hasta 
el 38,9% en 2024/25.

Educación (1.397) y Derecho (1.022). Por el contrario, los tres ámbitos de estudio 
que menos alumnos de esta procedencia han atraído en este período son: 
Ciencias (153), Construcción (245) y Economía (353). Por participación relativa 
en la matrícula de este tipo de alumnos es significativo que el 65,6%, el 48,5% y el 
44,2% del total de las matrículas de los ámbitos de estudio de Humanidades, 
Informática y Salud respectivamente, correspondan a este tipo de alumnos. En 
los casos de Humanidades e Informática la principal causa es que, algunas de las 
titulaciones de Grado que se incluyen en estos ámbitos de estudio se imparten 
simultáneamente en las modalidades presencial y online.

7.2.3.4 Distribución, según su procedencia, de los alumnos en títulos de 
Máster de la UBU

 La procedencia de alumnos de Burgos supera el 50% en la mayoría de los 
ámbitos de estudio analizados, a excepción de Humanidades (22,4%), 
Informática (39,7%) y Salud (43,5%). Especialmente relevante es el elevado peso 
de los alumnos de Burgos en los ámbitos de estudio de Ingeniería (83,4%) y 
Economía (65,7%).

 En el período 2016-2024 se han matriculado en másteres de la UBU 4.066 
alumnos (tabla 7.5), por ámbitos de estudio los tres de mayor matrícula son 
Educación, Economía y Derecho que absorben el 39,8%, 17,6% y 12,3% 
respectivamente del total de la matrícula de másteres en este período. Por el 
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Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) y elaboración propia

Tabla 7.3: Evolución del número de alumnos de nuevo ingreso en
MÁSTERES de la UBU por procedencia. 2016-2024

Burgos

Castilla y León

España

Internacionales

TOTAL

No Burgos

% No Burgos

234

45

58

5

342

108

31,6%

259

56

145

12

472

213

45,1%

225

42

72

10

349

124

35,5%

249

60

142

36

487

238

48,9%

226

56

94

7

383

157

41,0%

268

57

184

34

543

275

50,6%

266

55

138

17

476

210

44,1%

232

54

196

22

504

272

54,0%

2.244

489

1.177

156

4.066

1.822

44,8%

285

64

148

13

510

225

44,1%

2016 20212017 2022 2018 20232019 2024 
Total

General2020 

Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) y elaboración propia.

Tabla 7.4: Procedencia de los alumnos de nuevo ingreso en
GRADOS en %. 2016-2024

54,0

52,1

52,3

65,7

55,7

22,4

39,7

83,4

43,5

49,7

10,6

9,9

9,4

6,5

6,3

9,7

10,4

5,9

11,9

8,7

34,5

29,8

36,7

22,3

37,9

65,6

48,5

9,0

44,2

39,7

0,9

8,2

1,6

5,4

0,2

2,3

1,4

1,7

0,3

1,9

443

821

2.786

1.581

3.725

2.965

1.466

1.467

1.834

17.088

España Internacionales TOTAL
ALUMNOS

Castilla y LeónBurgos
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Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) y elaboración propia.

Tabla 7.5: Procedencia de los alumnos de nuevo ingreso en
MÁSTERES en %. 2016-2024
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 En el período 2016-2024 se han matriculado en másteres que imparte la UBU 
4.066 alumnos (tabla 7.3), por lugar de procedencia los alumnos de Burgos 
representan el 55,2% de los mismos, le siguen los alumnos españoles con 
procedencia distinta de Castilla y León, que representan el 29,0% del total.

 La conclusión es que, en el período analizado, la UBU se ha convertido en 
receptora neta de alumnos de grado con procedencia distinta de la provin-
cia de Burgos. Así, en el curso 2024/25, de cada 100 alumnos de nuevo ingreso 
en títulos de Grado en la UBU, algo más de 57 proceden de fuera de Burgos, 
mientras que en el curso 2016/17 sólo eran 42 los que no procedían de Burgos.

7.2.3.2 Evolución del número de alumnos de Máster de la UBU por proceden-
cia

sólo representan el 4,9% del total de alumnos de nuevo ingreso en la UBU en el 
curso 2024/25.

7.2.3.3 Distribución, según su procedencia, de los alumnos de nuevo 
ingreso en títulos de Grado de la UBU

 La matrícula de alumnos españoles no castellano leoneses en títulos de 
Grado de la UBU, es creciente a lo largo del período analizado, y ha alcanza-
do el 44,5% de la totalidad de alumnos de nuevo ingreso en la UBU en el 
curso 2024/25. En este curso, superan, por primera vez, a los alumnos 
procedentes de Burgos. Los tres ámbitos de estudio que más alumnos con esta 
procedencia han atraído en el período 2016-2024 son: Humanidades (1.945), 

 De acuerdo con la información aportada por el SIUBU en el período 2016-
2024, iniciaron los estudios de Grado en la UBU 17.088 alumnos (tabla 7.4). La 
distribución porcentual de los mismos por ámbitos de estudios (ver anexo I) es la 
siguiente: Educación (21,8%), Humanidades (17,4%),  Derecho (16,3%), Salud 
(10,7%),  Economía (9,3%), Ingenierías (8,6%), Informática (8,6%), Construcción 
(4,8%) y Ciencias (2,6%).

 Teniendo en cuenta la información recogida en las tablas 7.2 y 7.3, la princi-
pal causa del incremento del ingreso en los títulos de Grado y Máster de la 
UBU en el período 2016-2024, es la evolución favorable de la matrícula de 
alumnos españoles con procedencia distinta de la comunidad castellano 
leonesa.

 Sin embargo, el análisis de la evolución de la matrícula en los másteres de la 
UBU, muestra que los alumnos con procedencia de Burgos, ha descendido 
ligeramente a una tasa del 0,9%, mientras que para las restantes procedencias se 
ha incrementado. De acuerdo con el número de alumnos matriculados, es 
importante observar que en el período 2016-2024, la matrícula de alumnos 
españoles con procedencia distinta de Castilla y León se ha incrementado a una 
tasa del 237,9%. El peso específico de estos alumnos en la matrícula en títulos de 
máster de la UBU se ha incrementado desde el 17,0% en el curso 2016/17, hasta 
el 38,9% en 2024/25.

Educación (1.397) y Derecho (1.022). Por el contrario, los tres ámbitos de estudio 
que menos alumnos de esta procedencia han atraído en este período son: 
Ciencias (153), Construcción (245) y Economía (353). Por participación relativa 
en la matrícula de este tipo de alumnos es significativo que el 65,6%, el 48,5% y el 
44,2% del total de las matrículas de los ámbitos de estudio de Humanidades, 
Informática y Salud respectivamente, correspondan a este tipo de alumnos. En 
los casos de Humanidades e Informática la principal causa es que, algunas de las 
titulaciones de Grado que se incluyen en estos ámbitos de estudio se imparten 
simultáneamente en las modalidades presencial y online.

7.2.3.4 Distribución, según su procedencia, de los alumnos en títulos de 
Máster de la UBU

 La procedencia de alumnos de Burgos supera el 50% en la mayoría de los 
ámbitos de estudio analizados, a excepción de Humanidades (22,4%), 
Informática (39,7%) y Salud (43,5%). Especialmente relevante es el elevado peso 
de los alumnos de Burgos en los ámbitos de estudio de Ingeniería (83,4%) y 
Economía (65,7%).

 En el período 2016-2024 se han matriculado en másteres de la UBU 4.066 
alumnos (tabla 7.5), por ámbitos de estudio los tres de mayor matrícula son 
Educación, Economía y Derecho que absorben el 39,8%, 17,6% y 12,3% 
respectivamente del total de la matrícula de másteres en este período. Por el 
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 Como puede verse en la tabla 7.5 más de la mitad de los alumnos matricula-
dos en másteres de la UBU en el período 2016-2024 es de Burgos en los casos de 
los ámbitos de estudio de Ciencias (77,9%), Educación (60,0%), Construcción 
(53,7%) y Economía (53,3%). El porcentaje de alumnos de otras provincias de 
Castilla y León distintas de Burgos es muy significativo en los másteres de 
Construcción (23,1%) y Salud (17,4%).

 Al igual que sucedía con los grados, en los másteres una tasa significativa de 
su matrícula corresponde a españoles de otras provincias fuera de la comunidad 
de Castilla y León, estas tasas son más elevadas en los ámbitos de estudio de 
Informática (49,3%), Humanidades (46,0%) y Derecho (42,3%). Y en el caso de 
los alumnos extranjeros matriculados en los másteres el mayor porcentaje se 
presenta en el ámbito de estudio de la Salud (17,0%).

contrario, la matrícula en los títulos de Máster de los ámbitos de estudio de 
Ciencias, Construcción e Informática, sólo absorben el 2,8%, 3,0% y 3,3% 
respectivamente del total de la matrícula.

Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) y elaboración propia.

Tabla 7.6: Evolución del número de egresados de GRADOS.
2016-2024

Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

22

81

183

160

256

107

28

161

162

1.160

36

26

170

110

313

146

40

135

139

1.115

23

83

154

142

274

132

36

133

176

1.153

21

38

159

104

325

182

53

145

172

1.199

27

55

184

142

321

143

43

121

176

1.212

31

37

174

130

347

146

38

117

162

1.182

20

32

162

112

351

149

75

135

187

1.813

212

390

1.401

1.042

2.553

1.163

343

1.065

1.351

9.520

32

38

215

142

386

158

30

118

177

1.296

2016 20212017 2022 2018 20232019 
Total

General2020 

7.3.1 ENCUESTA DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
DE LA UBU

 La Unidad de Calidad de la UBU elabora una Encuesta de Inserción Laboral, 
que puede consultarse en las fichas de los diferentes títulos universitarios 
https://ubunet.ubu.es/siubu/inicio.seu y en la página web de la Unidad 
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad. Tomando como base los resulta-
dos, se han agrupado los egresados por ámbitos de estudios y analizado la 
evolución del número de egresados y sus tasas de ocupación al primer y al tercer 
año de finalización de los estudios. Este análisis ha proporcionado una visión más 
homogénea, puesto que las tasas de respuesta en algunas titulaciones concretas 
no eran lo suficientemente representativas para obtener conclusiones a nivel de 
título.

7.3.1.1 Egresados de la UBU en Grados y Máster por ámbitos de estudios

 En el período 2016-2024 el total de egresados de Grados de la UBU asciende 
a 9.283 alumnos (tabla 7.6). Los tres ámbitos de estudio con mayor número de 
egresados son Educación (24,8%), Derecho (15,6%) y Salud (14,2%).

 En el período delimitado entre los cursos 2016/17 y 2023/24 el número de 
egresados de Grados de la UBU apenas se incrementó un 4,0%. El análisis de 
los egresados entre distintos ámbitos de estudio muestra un comportamiento muy 
dispar. Los ámbitos de estudio que vieron aumentar el número de egresados 
fueron Informática (+167,9%), Humanidades (+39,3%), Educación (+34,5%) y 
Salud (+1,9%). En los restantes ámbitos de estudio analizados el número de 
egresados disminuye para los casos de Construcción (-38,7%), Economía          
(-30,0%), Ingenierías (-24,8%), Ciencias (-9,1%) y Derecho (-1,6%).
 
 A través del estudio comparativo de los datos de las tablas 7.4 y 7.6 se han 
calculado las ratios egresos/ingresos de alumnos de Grado de la UBU para el 
período 2016-2024, y para los nueve ámbitos de estudio que se han considerado 
en este análisis. La ratio del total de alumnos de Grado es del 54,3%. Por encima 
de la ratio total se encuentran los ámbitos de estudio de: Salud (71,9%), 
Ingenierías (70,2%), Economía (66,2%) y Educación (61,9%). Por debajo 

7.3. EGRESADOS

  Son numerosos los estudios de inserción laboral en las universidades y en 
diferentes instituciones públicas y privadas, nosotros queremos contribuir a este 
análisis, puesto que como se explicita en la exposición de motivos de la Ley 
12/1994 de 26 de mayo de creación de la Universidad de Burgos “…a tal fin la 
Universidad de Burgos se orienta, de modo preferente, hacia la formación de 
profesionales cualificados en las áreas tecnológicas, jurídico-económicas y 
sociales vinculadas con la demanda empresarial…” es conveniente conocer la 
situación de los egresados una vez que han finalizado sus estudios de Grado o 
Máster, lo cual puede facilitar la toma de decisiones que permitan reorientar la 
oferta educativa.  El elevado número de egresados del Máster en Educación es debido al 

enfoque profesional del “Máster Universitario en Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas”. Desarrolla competencias necesarias para el ejercicio de la 
docencia, y es obligatorio para todos aquellos que deseen incorporarse a la 
docencia de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), el Bachillerato o la 
Formación Profesional.

 En el período 2016-2024, el total de egresados de Másteres de la UBU 
asciende a 3.050 alumnos (tabla 7.7). Los tres ámbitos de estudio con mayor 
número de egresados son: Educación, Economía y Derecho. Absorben el 43,7%, 
15,7% y 12,6% respectivamente del total de egresados.

 En el ámbito de estudio de Derecho, destaca el Máster Universitario de 
Acceso a la Abogacía, debido a que es un requisito de formación obligatorio para 
el ejercicio de la abogacía en España, junto con la titulación universitaria de Grado 
en Derecho. Recientemente ha cambiado su denominación a Máster de Acceso 
a la Abogacía y la Procura, para dar acceso también a la profesión de procura-
dor.

Derecho (51,9%), Construcción (50,5%), Ciencias (47,9%), Humanidades 
(39,3%) e Informática (23,4%).

Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) y elaboración propia.

Tabla 7.7: Evolución del número de egresados de MÁSTERES.
2016-2024

Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

8

31

44

32

123

12

6

6

25

287

14

11

45

46

182

55

6

31

36

426

13

27

39

38

129

18

5

18

21

328

15

7

41

39

195

47

11

16

29

400

12

24

31

57

1 71

23

5

12

23

338

13

15

38

55

190

42

9

18

29

409

17

19

39

59

181

44

14

9

45

427

101

145

316

383

1.369

293

64

129

249

3.050

9

11

59

57

195

52

8

19

41

434

2016 20212017 2022 2018 20232019 
Total

General2020 
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 Como puede verse en la tabla 7.5 más de la mitad de los alumnos matricula-
dos en másteres de la UBU en el período 2016-2024 es de Burgos en los casos de 
los ámbitos de estudio de Ciencias (77,9%), Educación (60,0%), Construcción 
(53,7%) y Economía (53,3%). El porcentaje de alumnos de otras provincias de 
Castilla y León distintas de Burgos es muy significativo en los másteres de 
Construcción (23,1%) y Salud (17,4%).

 Al igual que sucedía con los grados, en los másteres una tasa significativa de 
su matrícula corresponde a españoles de otras provincias fuera de la comunidad 
de Castilla y León, estas tasas son más elevadas en los ámbitos de estudio de 
Informática (49,3%), Humanidades (46,0%) y Derecho (42,3%). Y en el caso de 
los alumnos extranjeros matriculados en los másteres el mayor porcentaje se 
presenta en el ámbito de estudio de la Salud (17,0%).

contrario, la matrícula en los títulos de Máster de los ámbitos de estudio de 
Ciencias, Construcción e Informática, sólo absorben el 2,8%, 3,0% y 3,3% 
respectivamente del total de la matrícula.

Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) y elaboración propia.

Tabla 7.6: Evolución del número de egresados de GRADOS.
2016-2024

Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

22

81

183

160

256

107

28

161

162

1.160

36

26

170

110

313

146

40

135

139

1.115

23

83

154

142

274

132

36

133

176

1.153

21

38

159

104

325

182

53

145

172

1.199

27

55

184

142

321

143

43

121

176

1.212

31

37

174

130

347

146

38

117

162

1.182

20

32

162

112

351

149

75

135

187

1.813

212

390

1.401

1.042

2.553

1.163

343

1.065

1.351

9.520

32

38

215

142

386

158

30

118

177

1.296

2016 20212017 2022 2018 20232019 
Total

General2020 

7.3.1 ENCUESTA DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
DE LA UBU

 La Unidad de Calidad de la UBU elabora una Encuesta de Inserción Laboral, 
que puede consultarse en las fichas de los diferentes títulos universitarios 
https://ubunet.ubu.es/siubu/inicio.seu y en la página web de la Unidad 
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad. Tomando como base los resulta-
dos, se han agrupado los egresados por ámbitos de estudios y analizado la 
evolución del número de egresados y sus tasas de ocupación al primer y al tercer 
año de finalización de los estudios. Este análisis ha proporcionado una visión más 
homogénea, puesto que las tasas de respuesta en algunas titulaciones concretas 
no eran lo suficientemente representativas para obtener conclusiones a nivel de 
título.

7.3.1.1 Egresados de la UBU en Grados y Máster por ámbitos de estudios

 En el período 2016-2024 el total de egresados de Grados de la UBU asciende 
a 9.283 alumnos (tabla 7.6). Los tres ámbitos de estudio con mayor número de 
egresados son Educación (24,8%), Derecho (15,6%) y Salud (14,2%).

 En el período delimitado entre los cursos 2016/17 y 2023/24 el número de 
egresados de Grados de la UBU apenas se incrementó un 4,0%. El análisis de 
los egresados entre distintos ámbitos de estudio muestra un comportamiento muy 
dispar. Los ámbitos de estudio que vieron aumentar el número de egresados 
fueron Informática (+167,9%), Humanidades (+39,3%), Educación (+34,5%) y 
Salud (+1,9%). En los restantes ámbitos de estudio analizados el número de 
egresados disminuye para los casos de Construcción (-38,7%), Economía          
(-30,0%), Ingenierías (-24,8%), Ciencias (-9,1%) y Derecho (-1,6%).
 
 A través del estudio comparativo de los datos de las tablas 7.4 y 7.6 se han 
calculado las ratios egresos/ingresos de alumnos de Grado de la UBU para el 
período 2016-2024, y para los nueve ámbitos de estudio que se han considerado 
en este análisis. La ratio del total de alumnos de Grado es del 54,3%. Por encima 
de la ratio total se encuentran los ámbitos de estudio de: Salud (71,9%), 
Ingenierías (70,2%), Economía (66,2%) y Educación (61,9%). Por debajo 

7.3. EGRESADOS

  Son numerosos los estudios de inserción laboral en las universidades y en 
diferentes instituciones públicas y privadas, nosotros queremos contribuir a este 
análisis, puesto que como se explicita en la exposición de motivos de la Ley 
12/1994 de 26 de mayo de creación de la Universidad de Burgos “…a tal fin la 
Universidad de Burgos se orienta, de modo preferente, hacia la formación de 
profesionales cualificados en las áreas tecnológicas, jurídico-económicas y 
sociales vinculadas con la demanda empresarial…” es conveniente conocer la 
situación de los egresados una vez que han finalizado sus estudios de Grado o 
Máster, lo cual puede facilitar la toma de decisiones que permitan reorientar la 
oferta educativa.  El elevado número de egresados del Máster en Educación es debido al 

enfoque profesional del “Máster Universitario en Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas”. Desarrolla competencias necesarias para el ejercicio de la 
docencia, y es obligatorio para todos aquellos que deseen incorporarse a la 
docencia de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), el Bachillerato o la 
Formación Profesional.

 En el período 2016-2024, el total de egresados de Másteres de la UBU 
asciende a 3.050 alumnos (tabla 7.7). Los tres ámbitos de estudio con mayor 
número de egresados son: Educación, Economía y Derecho. Absorben el 43,7%, 
15,7% y 12,6% respectivamente del total de egresados.

 En el ámbito de estudio de Derecho, destaca el Máster Universitario de 
Acceso a la Abogacía, debido a que es un requisito de formación obligatorio para 
el ejercicio de la abogacía en España, junto con la titulación universitaria de Grado 
en Derecho. Recientemente ha cambiado su denominación a Máster de Acceso 
a la Abogacía y la Procura, para dar acceso también a la profesión de procura-
dor.

Derecho (51,9%), Construcción (50,5%), Ciencias (47,9%), Humanidades 
(39,3%) e Informática (23,4%).

Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) y elaboración propia.

Tabla 7.7: Evolución del número de egresados de MÁSTERES.
2016-2024

Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

8

31

44

32

123

12

6

6

25

287

14

11

45

46

182

55

6

31

36

426

13

27

39

38

129

18

5

18

21

328

15

7

41

39

195

47

11

16

29

400

12

24

31

57

1 71

23

5

12

23

338

13

15

38

55

190

42

9

18

29

409

17

19

39

59

181

44

14

9

45

427

101

145

316

383

1.369

293

64

129

249

3.050

9

11

59

57

195

52

8

19

41

434

2016 20212017 2022 2018 20232019 
Total

General2020 
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 El estudio comparativo de los datos de las tablas 7.5 y 7.7 permite calcular las 
ratios egresos/ingresos de alumnos de Másteres de la UBU para el período 
2016-2024, y para los nueve ámbitos de estudio que se han considerado en este 
análisis. La ratio del total de alumnos de másteres es del 75,0%. Por encima de la 
ratio total se encuentran los ámbitos de estudio de: Construcción (100,0%), 
Ciencias (88,5%), Educación (82,3%) y Derecho (77,0%). Por debajo de la media 
total están: Salud (70,4%), Economía (67,0%), Ingenierías (63,1%) y 
Humanidades (60,4%).

 En el período delimitado entre los cursos 2016/17 y 2023/24 el número de 
egresados de Másteres de la UBU se ha incrementado en un 48,8%, al igual que 
sucedía con los egresados de Grado. El análisis de los egresados de Másteres 
entre distintos ámbitos de estudio muestra un comportamiento muy dispar. Los 
ámbitos de estudio que vieron aumentar el número de egresados por encima de la 
media fueron: Ingenierías (466,7%), Economía (140,6 %), Informática (133,3%), 
Ciencias (112,5%) y Humanidades (50,0%). Por debajo de la media crecieron los 
egresados en Educación (46,3%), Derecho (13,6%) y Salud (8,0%). El único 
ámbito de estudio que ha reducido los egresados de Másteres en este período fue 
Construcción, con una fuerte caída del 67,7% y Derecho con el -11,4%.

 Las ratios egresos/ingresos de los alumnos de Másteres, son superiores 
a las de los alumnos de Grados en todos los ámbitos de estudio considera-
dos, a excepción de Ingenierías y Salud.

7.3.1.2 Tasas de ocupación de los egresados de Grados y Másteres al primer 
año

 La tabla 7.8 presenta las tasas de ocupación de los egresados de Grado al 
primer año de haber finalizado los estudios. La tasa general aumenta desde el 
curso 2014/15 al curso 2018/19. Posteriormente, fruto de la pandemia de la 
COVID-19 y de la contracción de la actividad económica y el empleo asociada a la 
misma, esta tasa se contrae para los egresados de los cursos 2019/20 y 2020/21, 
y finalmente cierra el curso 2022/23, con una tasa del 60,8%, muy por encima del 
46,9% para los egresados del curso 2014/15.

 En el período 2014-2023, la tasa media de ocupación al primer año de los 
egresados de Grados de la UBU fue el 57,4%. Por encima de la media se 
encuentran las tasas de ocupación de los egresados en: Informática (77,7%), 

 Por ámbitos de estudio las mayores tasas de ocupación son Informática, 
Ingenierías y Salud. Las tasas de ocupación más bajas en seis de los nueve 
cursos analizados corresponden a Ciencias. Por el contrario, las tasas de 
ocupación de Informática son las más elevadas en seis de los nueve cursos 
estudiados. Destaca el curso 2019/20, donde la tasa de ocupación de los 
egresados en Informática al final del primer año se sitúa en el 90,5%.
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Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.

Tabla 7.8: Tasas de Ocupación al PRIMER AÑO de los egresados
de GRADOS. 2014-2022

Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

14,3

40,2

40,0

49,3

42,4

47,5

75,0

71,0

58,2

46,9

31,6

81,0

39,4

53,9

59,3

53,5

90,5

67,2

70,2

58,8

33,3

44,6

41,1

47,1

52,5

35,1

75,0

68,2

49,3

49,5

54,2

72,0

41,3

56,3

51,3

50,4

80,0

71,2

61,2

55,6

37,5

56,1

25,0

55,4

57,3

36,4

85,0

79,7

55,9

55,5

35,7

56,3

32,1

69,9

58,5

55,4

83,3

86,6

68,2

61,7

33,3

80,0

51,7

70,4

60,6

55,0

56,7

83,3

66,7

62,3

33,3

50,0

40,5

55,1

60,1

62,9

84,6

69,5

69,4

60,8

58,3

53,1

36,5

59,8

73,8

65,0

69,2

76,8

70,0

65,2

2016-172014-15 2015-16 2021-222017-18 2022-23 2018-19 2019-20 2020-21 

 En la tabla 7.9 se presentan las tasas de ocupación al primer año de los 
egresados de Másteres de la UBU. Si se comparan las tasas de esta tabla con 
las que figuran en la tabla 7.8, se advierte que la mayor especialización y 
enfoque profesional que aportan los Másteres, se traduce en una mejora 
notable de las tasas de ocupación; con respecto a la ocupación de los 
egresados de Grados para todos los ámbitos de estudio analizados.

Ingenierías (74,8%), Salud (63,2%), Construcción (59,3%) y Economía (57,5%). 
Por debajo Educación (57,3%), Humanidades (51,2%), Derecho (38,6%) y 
Ciencias (36,8%).

7.3.1.3 Tasas de ocupación de los egresados de Grados y Másteres al tercer 
año

 En el período 2014-2021, la tasa media de ocupación al tercer año de los 
egresados de Grados de la UBU (tabla 7.10) fue del 72,2%. Por encima de la 
media se encuentran las tasas de ocupación de los egresados en: Informática 
(88,9%), Construcción (83,8%), Salud (82,0%), Economía (75,3%) y Ciencias 
(73,7%). Por debajo: Educación (68,7%), Humanidades (59,4%) y Derecho 
(57,3%). En conclusión, la tasa media más elevada de ocupación de los 
egresados de grado al tercer año la presenta Informática, y la más baja 
Derecho.

 La comparativa de los datos de las tablas 7.8 y 7.10 muestra que la ampliación 
del período de 1 a 3 años en la búsqueda de empleo ha mejorado notablemente 
las tasas de ocupación en todos los ámbitos de estudio, destacando la mejora 
próxima a 40 puntos porcentuales de la rama de Ciencias.

 Un hecho relevante es la fuerte caída de la tasa de ocupación de los egresa-
dos de Grados en el curso 2019/20, la principal causa es la declaración del estado 
de alarma como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

 En la tabla 7.11 se presentan las tasas de ocupación al tercer año de los 
egresados de Másteres de la UBU. Si se comparan tasas con las que figuran en 
la tabla 7.10 se advierte que la mayor especialización y enfoque profesional 
aportados por los Másteres, se traduce en una mejora de las tasas de 

 En el período 2014-2023 la tasa media de ocupación al primer año de los 
egresados de Másteres de la UBU (tabla 7.9) fue el 73,0%. Por encima de la 
media se encuentran las tasas de ocupación de los egresados en: Informática 
(97,2%), Derecho (94,9%), Ingenierías (92,5%), Construcción (83,2%) y 
Economía (78,1%). Por debajo se encuentran: Salud (72,0%), Ciencias (66,4%), 
Humanidades (64,7%) y Educación (60,5%). Los egresados que acabaron el 
Máster en Informática encontraron trabajo al primer año, en ocho de los 
nueve cursos académicos analizados.

Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.

Tabla 7.9: Tasas de Ocupación al PRIMER AÑO de los egresados
de MÁSTERES. 2014-2022

Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

69,2

70,0

100,0

47,8

57,8

43,8

100,0

100,0

50,0

60,6

50,0

100,0

91,3

83,3

74,2

84,2

100,0

100,0

63,2

78,0

25,0

69,2

100,0

66,7

20,0

58,3

100,0

85,7

61,9

65,0

71,4

87,5

96,0

93,9

77,2

78,9

100,0

100,0

88,9

84,1

100,0

63,2

95,2

87,5

45,0

SD

100,0

66,7

75,0

63,6

88,9

100,0

95,7

75,0

60,0

70,0

100,0

85,7

81,8

77,3

55,6

66,7

96,4

100,0

74,5

84,2

100,0

94,1

83,3

79,8

53,8

100,0

84,6

81,5

69,8

55,0

75,0

100,0

94,1

74,2

83,3

92,3

95,0

76,9

64,2

42,9

100,0

100,0

50,0

74,5

2016-172014-15 2015-16 2021-222017-18 2022-23 2018-19 2019-20 2020-21 
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 El estudio comparativo de los datos de las tablas 7.5 y 7.7 permite calcular las 
ratios egresos/ingresos de alumnos de Másteres de la UBU para el período 
2016-2024, y para los nueve ámbitos de estudio que se han considerado en este 
análisis. La ratio del total de alumnos de másteres es del 75,0%. Por encima de la 
ratio total se encuentran los ámbitos de estudio de: Construcción (100,0%), 
Ciencias (88,5%), Educación (82,3%) y Derecho (77,0%). Por debajo de la media 
total están: Salud (70,4%), Economía (67,0%), Ingenierías (63,1%) y 
Humanidades (60,4%).

 En el período delimitado entre los cursos 2016/17 y 2023/24 el número de 
egresados de Másteres de la UBU se ha incrementado en un 48,8%, al igual que 
sucedía con los egresados de Grado. El análisis de los egresados de Másteres 
entre distintos ámbitos de estudio muestra un comportamiento muy dispar. Los 
ámbitos de estudio que vieron aumentar el número de egresados por encima de la 
media fueron: Ingenierías (466,7%), Economía (140,6 %), Informática (133,3%), 
Ciencias (112,5%) y Humanidades (50,0%). Por debajo de la media crecieron los 
egresados en Educación (46,3%), Derecho (13,6%) y Salud (8,0%). El único 
ámbito de estudio que ha reducido los egresados de Másteres en este período fue 
Construcción, con una fuerte caída del 67,7% y Derecho con el -11,4%.

 Las ratios egresos/ingresos de los alumnos de Másteres, son superiores 
a las de los alumnos de Grados en todos los ámbitos de estudio considera-
dos, a excepción de Ingenierías y Salud.

7.3.1.2 Tasas de ocupación de los egresados de Grados y Másteres al primer 
año

 La tabla 7.8 presenta las tasas de ocupación de los egresados de Grado al 
primer año de haber finalizado los estudios. La tasa general aumenta desde el 
curso 2014/15 al curso 2018/19. Posteriormente, fruto de la pandemia de la 
COVID-19 y de la contracción de la actividad económica y el empleo asociada a la 
misma, esta tasa se contrae para los egresados de los cursos 2019/20 y 2020/21, 
y finalmente cierra el curso 2022/23, con una tasa del 60,8%, muy por encima del 
46,9% para los egresados del curso 2014/15.

 En el período 2014-2023, la tasa media de ocupación al primer año de los 
egresados de Grados de la UBU fue el 57,4%. Por encima de la media se 
encuentran las tasas de ocupación de los egresados en: Informática (77,7%), 

 Por ámbitos de estudio las mayores tasas de ocupación son Informática, 
Ingenierías y Salud. Las tasas de ocupación más bajas en seis de los nueve 
cursos analizados corresponden a Ciencias. Por el contrario, las tasas de 
ocupación de Informática son las más elevadas en seis de los nueve cursos 
estudiados. Destaca el curso 2019/20, donde la tasa de ocupación de los 
egresados en Informática al final del primer año se sitúa en el 90,5%.

Fundación
cajaruralburgos

cajarural
7

ESTUDIO DE LOS
TITULADOS
UNIVERSITARIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE
BURGOS. ORIGEN
Y DESTINO

9897

Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.

Tabla 7.8: Tasas de Ocupación al PRIMER AÑO de los egresados
de GRADOS. 2014-2022

Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

14,3

40,2

40,0

49,3

42,4

47,5

75,0

71,0

58,2

46,9

31,6

81,0

39,4

53,9

59,3

53,5

90,5

67,2

70,2

58,8

33,3

44,6

41,1

47,1

52,5

35,1

75,0

68,2

49,3

49,5

54,2

72,0

41,3

56,3

51,3

50,4

80,0

71,2

61,2

55,6

37,5

56,1

25,0

55,4

57,3

36,4

85,0

79,7

55,9

55,5

35,7

56,3

32,1

69,9

58,5

55,4

83,3

86,6

68,2

61,7

33,3

80,0

51,7

70,4

60,6

55,0

56,7

83,3

66,7

62,3

33,3

50,0

40,5

55,1

60,1

62,9

84,6

69,5

69,4

60,8

58,3

53,1

36,5

59,8

73,8

65,0

69,2

76,8

70,0

65,2

2016-172014-15 2015-16 2021-222017-18 2022-23 2018-19 2019-20 2020-21 

 En la tabla 7.9 se presentan las tasas de ocupación al primer año de los 
egresados de Másteres de la UBU. Si se comparan las tasas de esta tabla con 
las que figuran en la tabla 7.8, se advierte que la mayor especialización y 
enfoque profesional que aportan los Másteres, se traduce en una mejora 
notable de las tasas de ocupación; con respecto a la ocupación de los 
egresados de Grados para todos los ámbitos de estudio analizados.

Ingenierías (74,8%), Salud (63,2%), Construcción (59,3%) y Economía (57,5%). 
Por debajo Educación (57,3%), Humanidades (51,2%), Derecho (38,6%) y 
Ciencias (36,8%).

7.3.1.3 Tasas de ocupación de los egresados de Grados y Másteres al tercer 
año

 En el período 2014-2021, la tasa media de ocupación al tercer año de los 
egresados de Grados de la UBU (tabla 7.10) fue del 72,2%. Por encima de la 
media se encuentran las tasas de ocupación de los egresados en: Informática 
(88,9%), Construcción (83,8%), Salud (82,0%), Economía (75,3%) y Ciencias 
(73,7%). Por debajo: Educación (68,7%), Humanidades (59,4%) y Derecho 
(57,3%). En conclusión, la tasa media más elevada de ocupación de los 
egresados de grado al tercer año la presenta Informática, y la más baja 
Derecho.

 La comparativa de los datos de las tablas 7.8 y 7.10 muestra que la ampliación 
del período de 1 a 3 años en la búsqueda de empleo ha mejorado notablemente 
las tasas de ocupación en todos los ámbitos de estudio, destacando la mejora 
próxima a 40 puntos porcentuales de la rama de Ciencias.

 Un hecho relevante es la fuerte caída de la tasa de ocupación de los egresa-
dos de Grados en el curso 2019/20, la principal causa es la declaración del estado 
de alarma como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

 En la tabla 7.11 se presentan las tasas de ocupación al tercer año de los 
egresados de Másteres de la UBU. Si se comparan tasas con las que figuran en 
la tabla 7.10 se advierte que la mayor especialización y enfoque profesional 
aportados por los Másteres, se traduce en una mejora de las tasas de 

 En el período 2014-2023 la tasa media de ocupación al primer año de los 
egresados de Másteres de la UBU (tabla 7.9) fue el 73,0%. Por encima de la 
media se encuentran las tasas de ocupación de los egresados en: Informática 
(97,2%), Derecho (94,9%), Ingenierías (92,5%), Construcción (83,2%) y 
Economía (78,1%). Por debajo se encuentran: Salud (72,0%), Ciencias (66,4%), 
Humanidades (64,7%) y Educación (60,5%). Los egresados que acabaron el 
Máster en Informática encontraron trabajo al primer año, en ocho de los 
nueve cursos académicos analizados.

Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.

Tabla 7.9: Tasas de Ocupación al PRIMER AÑO de los egresados
de MÁSTERES. 2014-2022

Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

69,2

70,0

100,0

47,8

57,8

43,8

100,0

100,0

50,0

60,6

50,0

100,0

91,3

83,3

74,2

84,2

100,0

100,0

63,2

78,0

25,0

69,2

100,0

66,7

20,0

58,3

100,0

85,7

61,9

65,0

71,4

87,5

96,0

93,9

77,2

78,9

100,0

100,0

88,9

84,1

100,0

63,2

95,2

87,5

45,0

SD

100,0

66,7

75,0

63,6

88,9

100,0

95,7

75,0

60,0

70,0

100,0

85,7

81,8

77,3

55,6

66,7

96,4

100,0

74,5

84,2

100,0

94,1

83,3

79,8

53,8

100,0

84,6

81,5

69,8

55,0

75,0

100,0

94,1

74,2

83,3

92,3

95,0

76,9

64,2

42,9

100,0

100,0

50,0

74,5

2016-172014-15 2015-16 2021-222017-18 2022-23 2018-19 2019-20 2020-21 
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Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.

Tabla 7.10: Tasas de Ocupación al TERCER AÑO de los egresados
de GRADOS. 2014-2020

Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

73,3

80,3

62,0

83,8

69,8

58,2

93,8

79,9

76,4

72,9

87,5

100,0

34,8

50,0

61,3

42,5

75,0

57,1

67,6

57,1

66,7

85,1

71,1

81,8

63,7

57,7

75,0

83,1

83,4

74,1

100,0

65,6

55,8

88,8

69,8

78,8

90,0

100,0

90,5

78,6

33,3

81,3

67,3

79,4

63,6

46,6

91,7

73,0

85,9

71,1

75,0

66,7

81,9

81,0

87,4

60,4

100,0

82,4

81,6

76,1

80,0

82,3

54,5

69,9

74,3

68,8

96,6

83,2

88,6

75,6

2016-172014-15 2015-16 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.

Tabla 7.11: Tasas de Ocupación al TERCER AÑO de los egresados
de MÁSTERES. 2014-2020

Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

73,8

100,0

80,0

85,5

70,2

74,7

100,0

87,8

82,4

78,9

100,0

33,3

80,0

75,0

59,3

50,0

100,0

71,4

45,5

60,3

75,0

93,8

80,0

80,0

100,0

75,0

100,0

80,0

80,0

83,9

75,0

100,0

87,6

87,3

91,5

70,6

100,0

100,0

88,9

88,4

SD

100,0

100,0

100,0

70,0

SD

100,0

100,0

100,0

85,7

73,3

88,9

87,0

89,3

70,6

60,2

100,0

100,0

88,9

81,2

50,0

75,7

70,0

90,1

90,2

44,4

100,0

100,0

84,6

81,0

2016-172014-15 2015-16 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Fuente: Servicio Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades y elaboración propia.

28,96

61,81

28,99

58,54

60,78

25,10

80,46

61,83

53,44

51,33

30,89

53,47

35,15

64,79

57,49

36,16

78,56

58,60

51,57

51,21

30,89

54,70

32,10

29,62

43,77

25,89

53,42

51,73

77,79

44,05

18.808,82

20.399,28

22.021,23

20.869,69

25.231,48

20.070,45

23.550,69

21.934,87

24.941,29

22.134,13

-

47,72

27,87

74,15

50,34

43,55

87,63

68,29

76,27

55,93

-

61,70

42,31

21,43

30,95

33,85

37,50

36,00

82,35

40,78

-

21.946,37

-

18.279,93

23.719,03

22.805,64

20.156,20

18.806,19

21.389,69

20.480,97

32,58

59,45

33,89

30,82

68,17

27,84

57,52

52,09

84,40

55,31

17.501,38

21.925,06

20.006,79

20.006,79

29.064,01

18.052,03

24.527,81

21.925,06

25.030,41

24.353,74

Tabla 7.12: Situación de los egresados de GRADOS en el Curso
Académico 2017/18 al AÑO de GRADUACIÓN

Tasa de Afiliación Grupo Titulados
Base de Cotización
Media (BCM) anual

Burgos Burgos BurgosEspaña España EspañaCastilla

y León

Castilla

y León

Castilla

y León Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

ocupación con respecto a la ocupación de los egresados de Grados para 
todos los ámbitos de estudio analizados. Sin embargo, estas diferencias 
son menos significativas que las que se presentaban en el caso de los 
egresados al primer año.

 En el período 2014-2021 la tasa media de ocupación al tercer año de los 
egresados de Másteres de la UBU fue el 80,0%. Por encima de la media se 
encuentran las tasas de ocupación de los egresados en: Informática (100,0%), 
Ingenierías (91,3%), Economía (86,7%), Construcción (84,5%), Derecho (83,5%) 
y Salud (81,5%). Por debajo: Educación (78,8%), Ciencias (74,6%) y 
Humanidades (62,4%). La totalidad de alumnos que acabaron el Máster en 
Informática encontraron trabajo en todos los cursos académicos analiza-
dos. Otra información interesante que ofrece la tabla 7.11 es la baja tasa de 
ocupación al tercer año de los egresados de Másteres que finalizaron en el 
curso 2019/20. La probable causa hay que buscarla en la declaración del estado 
de alarma de 14/03/2020 al 21/06/2020. En este período se prohíben las clases 
presenciales, y la única opción fue la docencia online. Parece evidente que el 
mercado de trabajo ha tenido en cuenta este hecho. La muestra es una reducción 
sustancial de las tasas de ocupación de estos egresados, así como los descensos 
en la tasa de ocupación al primer año (tabla 7.9) a partir del curso 2021/22.

7.3.2 AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EGRESADOS
2DE LA UBU

 En este apartado se analizan las variables:

 Tasas de afiliación. Relación porcentual entre el número de egresados 
universitarios dados de alta en la Seguridad Social en el momento temporal 
establecido, y el número total de egresados universitarios. Tasas de afiliación 
media: Promedio de las tasas de afiliación en cada uno de los días que componen 
el mes de marzo.

 El análisis que se presenta a continuación, se referencia exclusivamente a la 
situación de los egresados al año (tabla 7.12) y a los cuatro años de su graduación 
(tabla 7.13), de aquellos estudiantes que finalizaron sus estudios en curso 
2017/18, último año disponible.

 En relación con las tasas de afiliación al año de egresos, los estudiantes de 
Grado de la UBU presentan unas mayores tasas (55,9%) que los de Castilla y 
León (53,3%) y que el total nacional (51,2%). Destacan los titulados en 
Informática (87,6%), Salud (76,3%) y Economía (74,2%). Si se consideran a los 4 
años de graduación, los resultados en los tres ámbitos territoriales son superiores 
al 75,0%, aunque es significativa la menor tasa observada en los graduados en 
Derecho (56,5%) y en Humanidades (63,0%). Situación similar a la que se 
presenta en Castilla y León y España.

 Si por el contrario nos fijamos en la evolución de la tasa de autónomos 
(gráfico 7.3), observamos un descenso de la misma en los tres ámbitos territoria-

 Base de cotización media anual de los afiliados a la Seguridad Social 
(BCM). Como aproximación al concepto de retribución bruta anual, se ha utilizado 
la anualización de la Base por contingencias comunes correspondiente al 
contrato más largo durante el mes de marzo para los afiliados por cuenta ajena 
con contrato de jornada a tiempo completo.

 Grupo de titulados. Porcentaje de los egresados universitarios que están 
afiliados a la Seguridad Social atendiendo al grupo de cotización al que pertene-
cen. Universitario: grupos de cotización relacionados con el nivel de formación 
superior (ingenieros, licenciados, alta dirección, diplomados e ingenieros 
técnicos).

2
Fuente Sistema de Integrado de Información. Ministerio de universidades 

https://www.universidades.gob.es/sistema-integrado-de-informacion-universitaria/ Documento de 
Metodología Estadística de Inserción Laboral de los Egresados Universitarios
https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2023/02/Metodologia_IL.pdf
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Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.

Tabla 7.10: Tasas de Ocupación al TERCER AÑO de los egresados
de GRADOS. 2014-2020

Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

73,3

80,3

62,0

83,8

69,8

58,2

93,8

79,9

76,4

72,9

87,5

100,0

34,8

50,0

61,3

42,5

75,0

57,1

67,6

57,1

66,7

85,1

71,1

81,8

63,7

57,7

75,0

83,1

83,4

74,1

100,0

65,6

55,8

88,8

69,8

78,8

90,0

100,0

90,5

78,6

33,3

81,3

67,3

79,4

63,6

46,6

91,7

73,0

85,9

71,1

75,0

66,7

81,9

81,0

87,4

60,4

100,0

82,4

81,6

76,1

80,0

82,3

54,5

69,9

74,3

68,8

96,6

83,2

88,6

75,6

2016-172014-15 2015-16 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.

Tabla 7.11: Tasas de Ocupación al TERCER AÑO de los egresados
de MÁSTERES. 2014-2020

Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

73,8

100,0

80,0

85,5

70,2

74,7

100,0

87,8

82,4

78,9

100,0

33,3

80,0

75,0

59,3

50,0

100,0

71,4

45,5

60,3

75,0

93,8

80,0

80,0

100,0

75,0

100,0

80,0

80,0

83,9

75,0

100,0

87,6

87,3

91,5

70,6

100,0

100,0

88,9

88,4

SD

100,0

100,0

100,0

70,0

SD

100,0

100,0

100,0

85,7

73,3

88,9

87,0

89,3

70,6

60,2

100,0

100,0

88,9

81,2

50,0

75,7

70,0

90,1

90,2

44,4

100,0

100,0

84,6

81,0

2016-172014-15 2015-16 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Fuente: Servicio Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades y elaboración propia.

28,96

61,81

28,99

58,54

60,78

25,10

80,46

61,83

53,44

51,33

30,89

53,47

35,15

64,79

57,49

36,16

78,56

58,60

51,57

51,21

30,89

54,70

32,10

29,62

43,77

25,89

53,42

51,73

77,79

44,05

18.808,82

20.399,28

22.021,23

20.869,69

25.231,48

20.070,45

23.550,69

21.934,87

24.941,29

22.134,13

-

47,72

27,87

74,15

50,34

43,55

87,63

68,29

76,27

55,93

-

61,70

42,31

21,43

30,95

33,85

37,50

36,00

82,35

40,78

-

21.946,37

-

18.279,93

23.719,03

22.805,64

20.156,20

18.806,19

21.389,69

20.480,97

32,58

59,45

33,89

30,82

68,17

27,84

57,52

52,09

84,40

55,31

17.501,38

21.925,06

20.006,79

20.006,79

29.064,01

18.052,03

24.527,81

21.925,06

25.030,41

24.353,74

Tabla 7.12: Situación de los egresados de GRADOS en el Curso
Académico 2017/18 al AÑO de GRADUACIÓN

Tasa de Afiliación Grupo Titulados
Base de Cotización
Media (BCM) anual

Burgos Burgos BurgosEspaña España EspañaCastilla

y León

Castilla

y León

Castilla

y León Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

ocupación con respecto a la ocupación de los egresados de Grados para 
todos los ámbitos de estudio analizados. Sin embargo, estas diferencias 
son menos significativas que las que se presentaban en el caso de los 
egresados al primer año.

 En el período 2014-2021 la tasa media de ocupación al tercer año de los 
egresados de Másteres de la UBU fue el 80,0%. Por encima de la media se 
encuentran las tasas de ocupación de los egresados en: Informática (100,0%), 
Ingenierías (91,3%), Economía (86,7%), Construcción (84,5%), Derecho (83,5%) 
y Salud (81,5%). Por debajo: Educación (78,8%), Ciencias (74,6%) y 
Humanidades (62,4%). La totalidad de alumnos que acabaron el Máster en 
Informática encontraron trabajo en todos los cursos académicos analiza-
dos. Otra información interesante que ofrece la tabla 7.11 es la baja tasa de 
ocupación al tercer año de los egresados de Másteres que finalizaron en el 
curso 2019/20. La probable causa hay que buscarla en la declaración del estado 
de alarma de 14/03/2020 al 21/06/2020. En este período se prohíben las clases 
presenciales, y la única opción fue la docencia online. Parece evidente que el 
mercado de trabajo ha tenido en cuenta este hecho. La muestra es una reducción 
sustancial de las tasas de ocupación de estos egresados, así como los descensos 
en la tasa de ocupación al primer año (tabla 7.9) a partir del curso 2021/22.

7.3.2 AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EGRESADOS
2DE LA UBU

 En este apartado se analizan las variables:

 Tasas de afiliación. Relación porcentual entre el número de egresados 
universitarios dados de alta en la Seguridad Social en el momento temporal 
establecido, y el número total de egresados universitarios. Tasas de afiliación 
media: Promedio de las tasas de afiliación en cada uno de los días que componen 
el mes de marzo.

 El análisis que se presenta a continuación, se referencia exclusivamente a la 
situación de los egresados al año (tabla 7.12) y a los cuatro años de su graduación 
(tabla 7.13), de aquellos estudiantes que finalizaron sus estudios en curso 
2017/18, último año disponible.

 En relación con las tasas de afiliación al año de egresos, los estudiantes de 
Grado de la UBU presentan unas mayores tasas (55,9%) que los de Castilla y 
León (53,3%) y que el total nacional (51,2%). Destacan los titulados en 
Informática (87,6%), Salud (76,3%) y Economía (74,2%). Si se consideran a los 4 
años de graduación, los resultados en los tres ámbitos territoriales son superiores 
al 75,0%, aunque es significativa la menor tasa observada en los graduados en 
Derecho (56,5%) y en Humanidades (63,0%). Situación similar a la que se 
presenta en Castilla y León y España.

 Si por el contrario nos fijamos en la evolución de la tasa de autónomos 
(gráfico 7.3), observamos un descenso de la misma en los tres ámbitos territoria-

 Base de cotización media anual de los afiliados a la Seguridad Social 
(BCM). Como aproximación al concepto de retribución bruta anual, se ha utilizado 
la anualización de la Base por contingencias comunes correspondiente al 
contrato más largo durante el mes de marzo para los afiliados por cuenta ajena 
con contrato de jornada a tiempo completo.

 Grupo de titulados. Porcentaje de los egresados universitarios que están 
afiliados a la Seguridad Social atendiendo al grupo de cotización al que pertene-
cen. Universitario: grupos de cotización relacionados con el nivel de formación 
superior (ingenieros, licenciados, alta dirección, diplomados e ingenieros 
técnicos).

2
Fuente Sistema de Integrado de Información. Ministerio de universidades 

https://www.universidades.gob.es/sistema-integrado-de-informacion-universitaria/ Documento de 
Metodología Estadística de Inserción Laboral de los Egresados Universitarios
https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2023/02/Metodologia_IL.pdf
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les, en el periodo 2012 a 2017, siendo más pronunciado en los egresados de la 
UBU (-48,1%) frente al descenso del 33,3% de Castilla y León y del 27,0% en 
España. Siendo en la UBU las Humanidades (9,89%) y Construcción (8,70%) las 
que presentan unas tasas superiores, mientras que Educación (2,94%) e 
Ingenierías (1,39%) las que obtienen unas menores tasas de autónomos a los 4 
años de egreso del curso 2017/18.

 En relación con las Bases de Cotización Media en el conjunto de las 
titulaciones, los egresados en Burgos obtienen unos resultados inferiores en el 
conjunto de las titulaciones, tanto al año de egreso 20.480,97€ Burgos, 
24.353,74€ Castilla y León y 22.134,13€ España, como a los cuatro años con 

 Si atendemos al grupo de cotización de universitarios los estudiantes de 
Grado, en Burgos se queda en el 40,8% para el conjunto de las titulaciones al 
primer año, y es del 53,2% a los 4 años de su graduación. Los resultados globales 
son inferiores a los observados en Castilla y León (55,3% - 67,5%) y España 
(44,1% - 61,9%) respectivamente. Los ámbitos de estudios que presentan en la 
UBU unas tasas más elevadas son los vinculados con la Salud (superiores al 
80,0%), mientras que los egresados en el ámbito de la Economía y la Empresa no 
llegan al 20,0% y los de Humanidades se sitúan en el 38,5%.

Fuente: Servicio Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades y elaboración propia.

75,52

78,12

55,86

71,53

78,78

61,42

87,66

83,88

87,14

75,90

73,62

77,18

59,46

78,53

76,77

63,83

86,97

83,12

83,80

75,60

63,24

73,67

52,11

36,02

67,08

49,41

66,35

71,53

89,71

61,93

26.143,69

28.366,26

29.178,92

28.125,77

29.562,56

26.245,43

34.191,34

31.753,13

33.611,01

29.559,46

-

72,93

56,49

83,83

77,17

62,98

86,02

81,81

83,18

75,30

-

73,91

45,28

19,05

56,30

38,46

70,97

49,31

86,92

53,21

-

29.921,66

29.126,37

25.441,01

26.152,06

24.144,03

33.842,16

29.541,03

28.339,57

27.341,99

57,44

76,03

50,70

38,93

77,70

56,17

69,67

69,82

92,82

67,54

25.108,88

30.843,52

27.200,84

27.200,84

31.783,93

26.576,16

34.446,21

30.843,52

32.640,01

30.174,27

Tabla 7.13: Situación de los egresados de GRADOS en el Curso
Académico 2017/18 a los CUATRO AÑOS de GRADUACIÓN

Tasa de Afiliación Grupo Titulados
Base de Cotización
Media (BCM) anual

Burgos Burgos BurgosEspaña España EspañaCastilla

y León

Castilla

y León

Castilla

y LeónÁmbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL
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27.341,9€, 30.174,2€, 29.559,46€ respectivamente. Los resultados son inferio-
res, a pesar de un incremento del 33,0% en Burgos y España, y del 23,0% en 
Castilla y León. Destacan de manera significativa las BMC de los egresados en 
Informática, superiores al resto de egresados en otras titulaciones.

 La tasa de afiliación a los cuatro años de egreso para el conjunto del estudian-
tado de los Másteres del curso 201/18 fue del 81,7% en Burgos, del 56,2% en 
Castilla y León y del 65,8% en España.

 Por el contrario, si atendemos al grupo de cotización de universitarios, Burgos 
presenta la menor tasa (67,2%) para el conjunto de las titulaciones a los 4 años, 
frente al 74,4% de Castilla y León y del 77,1% de España (gráfico 7.5). Situación 
similar se observa si consideramos las Bases de Cotización Media, siendo en 
Burgos de 31.840€, frente a los 32.832€ de España y 33.576,5€ de Castilla y León 
(gráfico 7.6).

 Al igual que en los estudios de Grado, si nos fijamos en la tasa de autónomos 
de los Másteres en el periodo 2012 a 2017 (gráfico 7.7), observamos un descenso 
de la misma en los tres ámbitos territoriales. A los cuatro años de egreso del curso 
2017/18, el descenso es mucho más pronunciado en los egresados de la UBU (-
73,8%) que en Castilla y León (34,3%) y en España (38,9%).

Gráfico 7.4: Tasa de Afiliación agresados de Másteres
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les, en el periodo 2012 a 2017, siendo más pronunciado en los egresados de la 
UBU (-48,1%) frente al descenso del 33,3% de Castilla y León y del 27,0% en 
España. Siendo en la UBU las Humanidades (9,89%) y Construcción (8,70%) las 
que presentan unas tasas superiores, mientras que Educación (2,94%) e 
Ingenierías (1,39%) las que obtienen unas menores tasas de autónomos a los 4 
años de egreso del curso 2017/18.

 En relación con las Bases de Cotización Media en el conjunto de las 
titulaciones, los egresados en Burgos obtienen unos resultados inferiores en el 
conjunto de las titulaciones, tanto al año de egreso 20.480,97€ Burgos, 
24.353,74€ Castilla y León y 22.134,13€ España, como a los cuatro años con 

 Si atendemos al grupo de cotización de universitarios los estudiantes de 
Grado, en Burgos se queda en el 40,8% para el conjunto de las titulaciones al 
primer año, y es del 53,2% a los 4 años de su graduación. Los resultados globales 
son inferiores a los observados en Castilla y León (55,3% - 67,5%) y España 
(44,1% - 61,9%) respectivamente. Los ámbitos de estudios que presentan en la 
UBU unas tasas más elevadas son los vinculados con la Salud (superiores al 
80,0%), mientras que los egresados en el ámbito de la Economía y la Empresa no 
llegan al 20,0% y los de Humanidades se sitúan en el 38,5%.

Fuente: Servicio Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades y elaboración propia.
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Tabla 7.13: Situación de los egresados de GRADOS en el Curso
Académico 2017/18 a los CUATRO AÑOS de GRADUACIÓN

Tasa de Afiliación Grupo Titulados
Base de Cotización
Media (BCM) anual

Burgos Burgos BurgosEspaña España EspañaCastilla

y León

Castilla
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Castilla

y LeónÁmbito de Estudio
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TOTAL
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27.341,9€, 30.174,2€, 29.559,46€ respectivamente. Los resultados son inferio-
res, a pesar de un incremento del 33,0% en Burgos y España, y del 23,0% en 
Castilla y León. Destacan de manera significativa las BMC de los egresados en 
Informática, superiores al resto de egresados en otras titulaciones.

 La tasa de afiliación a los cuatro años de egreso para el conjunto del estudian-
tado de los Másteres del curso 201/18 fue del 81,7% en Burgos, del 56,2% en 
Castilla y León y del 65,8% en España.

 Por el contrario, si atendemos al grupo de cotización de universitarios, Burgos 
presenta la menor tasa (67,2%) para el conjunto de las titulaciones a los 4 años, 
frente al 74,4% de Castilla y León y del 77,1% de España (gráfico 7.5). Situación 
similar se observa si consideramos las Bases de Cotización Media, siendo en 
Burgos de 31.840€, frente a los 32.832€ de España y 33.576,5€ de Castilla y León 
(gráfico 7.6).

 Al igual que en los estudios de Grado, si nos fijamos en la tasa de autónomos 
de los Másteres en el periodo 2012 a 2017 (gráfico 7.7), observamos un descenso 
de la misma en los tres ámbitos territoriales. A los cuatro años de egreso del curso 
2017/18, el descenso es mucho más pronunciado en los egresados de la UBU (-
73,8%) que en Castilla y León (34,3%) y en España (38,9%).
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Gráfico 7.7: Evolución Tasa de autónomos egresados de Másteres

Gráfico 7.6: BCM anual egresados de Másteres
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Fuente: Servicio Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidad y elaboración propia.

Fuente: Servicio Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidad y elaboración propia.
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7.3.3 DESTINO DE LOS EGRESADOS DE LA UBU

 En este apartado, se analiza el lugar donde trabajan los egresados de Grados 
y Másteres de la UBU agrupados en diferentes ámbitos (provincia de Burgos, 
restos de provincias de Castilla y León, resto de comunidades autónomas y en el 
extranjero) al año de egreso, para los que finalizaron sus estudios en el curso 
2022/23, y a los tres años de egreso, para los que finalizaron sus estudios en el 
curso 2020/21.

 Los egresados de los Grados que finalizaron sus estudios en el curso 
2022/23 (tabla 7.14), que están trabajando al año de terminar y lo hacen principal-
mente en Burgos, se corresponden con: Ciencias (83,3%), Ingenierías (74,2%)     
-destaca Ingeniería de Organización Industrial (85,7%) e Ingeniería Mecánica 
(81,3%)- y Educación (63,8%), Maestro en Educación Primaria (73,5%) y el 
Grado en Arquitectura Técnica (75,0%). Los que están trabajando en el resto de 
provincias de Castilla y León son los titulados en Finanzas y Contabilidad (33,3%), 
Ingeniería Electrónica y Automática (21,1%) y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos (20,8%). Los que están trabajando en el resto de Comunidades 
Autónomas: los ámbitos de Humanidades (59,4%), Salud (48,5%) e Informática 
(47,1%); y destacan las titulaciones de Español: Lengua y Literatura (77,3%), 
Terapia Ocupacional (76,2%), Turismo (52,9%) e Historia y Patrimonio (41,2%). 
Los que trabajan en el extranjero: Construcción (16,4%) y Humanidades (10,0%) 

y los titulados en Ingeniería Civil (20,0%), Historia y Patrimonio (17,6%), Español: 
Lengua y Literatura (15,9%) e Ingeniería de la Salud (11,1%).

 Los egresados de los Grados que finalizaron sus estudios en el curso 
2020/21 (tabla 7.15), que están trabajando a los tres años de terminar y lo hacen 
principalmente en Burgos, se corresponden con: Construcción (100,0%),             
-Arquitectura Técnica (100,0%) e Ingeniería Civil (100,0%)-, Ciencias (50,0%), 
Educación (46,6%), -Maestros tanto de primaria como de secundaria (66,0% y 
60,0% respectivamente)- e Ingenierías (45,3%). Los que están trabajando en el 
resto de provincias de Castilla y León son los titulados en Salud: (36,9%), -Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos (44,4%), Terapia Ocupacional (33,4%) y Enfermería 
(25,0%)- e Informática (11,1%). Los que están trabajando en el resto de 
Comunidades Autónomas son: Informática (88,9%), Derecho (60,0%) y 
Humanidades (58,9%), Educación Social (70,0%) y Pedagogía (66,7%). Si 
consideramos los titulados en los Grados ofertados en la modalidad online, 
presentan valores superiores al 70,0%: Ciencias Políticas, Informática y Español 
situación similar a los que trabajan en el extranjero: Español (28,6%) y Turismo 
(25,0%).

 Los egresados de los Másteres que finalizaron sus estudios en el curso 
2022/23 (tabla 7.16), que están trabajando al año de terminar y lo hacen principal-
mente en Burgos, se corresponden con: Ingenierías (77,8%) -Máster 
Universitario de Ingeniería Industrial (85,7%)-, Humanidades (66,7%) y de las 

Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.

33,3

50,0

40,5

55,1

60,1

62,9

84,6

69,5

69,4

60,8

83,3

55,5

61,7

58,6

63,8

23,9

52,9

74,2

46,6

53,3

-

16,4

-

1,7

2,3

10,0

-

1,4

-

3,3

21

38

159

104

325

182

53

145

172

1.199

-

6,8

5,4

5,3

0,8

6,7

-

8,0

4,9

4,3

16,7

21,4

32,9

34,5

33,1

59,4

47,1

16,4

48,5

39,2

Tabla 7.14: Tasas y lugares de ocupación al PRIMER AÑO de los
egresados de GRADOS. Curso Académico 2022/23

Titulados En Burgos

(%)

En España

(%)

En el Extranjero 

(%)

Tasa Ocupación

(%)

En Castilla y León

(%) Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.
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Tabla 7.15: Tasas y lugares de ocupación al TERCER AÑO de los
egresados de GRADOS. Curso Académico 2020/21

Titulados En Burgos

(%)

En España

(%)

En el Extranjero 

(%)

Tasa Ocupación

(%)

En Castilla y León

(%) Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática
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Salud

TOTAL
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Gráfico 7.7: Evolución Tasa de autónomos egresados de Másteres

Gráfico 7.6: BCM anual egresados de Másteres
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7.3.3 DESTINO DE LOS EGRESADOS DE LA UBU

 En este apartado, se analiza el lugar donde trabajan los egresados de Grados 
y Másteres de la UBU agrupados en diferentes ámbitos (provincia de Burgos, 
restos de provincias de Castilla y León, resto de comunidades autónomas y en el 
extranjero) al año de egreso, para los que finalizaron sus estudios en el curso 
2022/23, y a los tres años de egreso, para los que finalizaron sus estudios en el 
curso 2020/21.

 Los egresados de los Grados que finalizaron sus estudios en el curso 
2022/23 (tabla 7.14), que están trabajando al año de terminar y lo hacen principal-
mente en Burgos, se corresponden con: Ciencias (83,3%), Ingenierías (74,2%)     
-destaca Ingeniería de Organización Industrial (85,7%) e Ingeniería Mecánica 
(81,3%)- y Educación (63,8%), Maestro en Educación Primaria (73,5%) y el 
Grado en Arquitectura Técnica (75,0%). Los que están trabajando en el resto de 
provincias de Castilla y León son los titulados en Finanzas y Contabilidad (33,3%), 
Ingeniería Electrónica y Automática (21,1%) y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos (20,8%). Los que están trabajando en el resto de Comunidades 
Autónomas: los ámbitos de Humanidades (59,4%), Salud (48,5%) e Informática 
(47,1%); y destacan las titulaciones de Español: Lengua y Literatura (77,3%), 
Terapia Ocupacional (76,2%), Turismo (52,9%) e Historia y Patrimonio (41,2%). 
Los que trabajan en el extranjero: Construcción (16,4%) y Humanidades (10,0%) 

y los titulados en Ingeniería Civil (20,0%), Historia y Patrimonio (17,6%), Español: 
Lengua y Literatura (15,9%) e Ingeniería de la Salud (11,1%).

 Los egresados de los Grados que finalizaron sus estudios en el curso 
2020/21 (tabla 7.15), que están trabajando a los tres años de terminar y lo hacen 
principalmente en Burgos, se corresponden con: Construcción (100,0%),             
-Arquitectura Técnica (100,0%) e Ingeniería Civil (100,0%)-, Ciencias (50,0%), 
Educación (46,6%), -Maestros tanto de primaria como de secundaria (66,0% y 
60,0% respectivamente)- e Ingenierías (45,3%). Los que están trabajando en el 
resto de provincias de Castilla y León son los titulados en Salud: (36,9%), -Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos (44,4%), Terapia Ocupacional (33,4%) y Enfermería 
(25,0%)- e Informática (11,1%). Los que están trabajando en el resto de 
Comunidades Autónomas son: Informática (88,9%), Derecho (60,0%) y 
Humanidades (58,9%), Educación Social (70,0%) y Pedagogía (66,7%). Si 
consideramos los titulados en los Grados ofertados en la modalidad online, 
presentan valores superiores al 70,0%: Ciencias Políticas, Informática y Español 
situación similar a los que trabajan en el extranjero: Español (28,6%) y Turismo 
(25,0%).

 Los egresados de los Másteres que finalizaron sus estudios en el curso 
2022/23 (tabla 7.16), que están trabajando al año de terminar y lo hacen principal-
mente en Burgos, se corresponden con: Ingenierías (77,8%) -Máster 
Universitario de Ingeniería Industrial (85,7%)-, Humanidades (66,7%) y de las 

Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.
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Tabla 7.14: Tasas y lugares de ocupación al PRIMER AÑO de los
egresados de GRADOS. Curso Académico 2022/23
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Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.
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0,0

0,0

4,1

32

38

215

142

386

158

30

118

177

1.296

0,0

0,0

9,9

6,2

6,6

4,6

11,1

0,0

36,9

10,7

50,0

0,0

60,0

43,8

43,5

58,9

88,9

54,7

42,1

51,2

Tabla 7.15: Tasas y lugares de ocupación al TERCER AÑO de los
egresados de GRADOS. Curso Académico 2020/21

Titulados En Burgos

(%)

En España

(%)

En el Extranjero 

(%)

Tasa Ocupación

(%)

En Castilla y León

(%) Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL
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Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.

75,0

66,7

81,9

81,0

87,4

60,4

100,0

100,0

88,9

81,7

66,7

20,0

66,4

44,2

39,0

84,0

25,0

20,0

37,5

45,9

-

-

-

-

16,4

8,0

-

-

12,5

7,8

9

11

39

57

198

52

8

19

41

434

-

20,0

8,4

37,9

12,2

-

-

20,0

12,5

15,6

33,3

60,0

25,2

17,9

32,4

8,0

75,0

60,0

37,5

30,6

Tabla 7.17: Tasas y lugares de ocupación al TERCER AÑO de los
egresados de MÁSTERES. Curso Académico 2020/21

Titulados En Burgos

(%)

En España

(%)

En el Extranjero 

(%)

Tasa Ocupación

(%)

En Castilla y León

(%)Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.

53,8

100,0

84,6

81,5

69,8

55,0

75,0

100,0

94,1

73,9

28,6

33,3

46,2

52,3

53,2

66,7

33,3

77,8

43,8

51,6

-

-

-

4,5

7,5

9,1

-

-

6,3

5,3

15

7

41

39

195

47

11

16

29

400

28,6

16,7

-

9,7

5,5

-

-

-

6,3

5,9

42,9

50,0

53,8

33,5

33,8

4,2

66,7

2,2

43,8

37,1

Tabla 7.16: Tasas y lugares de ocupación al PRIMER AÑO de los
egresados de MÁSTERES. Curso Académico 2022/23

Titulados En Burgos

(%)

En España

(%)

En el Extranjero 

(%)

Tasa Ocupación

(%)

En Castilla y León

(%)Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

titulaciones de Máster Universitario de Acceso a la Abogacía (92,3%) y Máster 
Universitario de Educación y Sociedad Inclusiva (75,0%). Los que están trabajan-
do en el resto de provincias de Castilla y León son los titulados en: Ciencias 
(28,6%) y Construcción (16,7%). Los que están trabajando en el resto de 
Comunidades Autónomas destacan los ámbitos de: Informática (66,7%), Derecho 
(53,8%) -Máster Universitario en Derecho y Administración Local (100,0%)- y 
Construcción (50,0%). También se observa una escasa empleabilidad en el 
extranjero: Humanidades (9,1%) -Máster Universitario de Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera (42,9%)- y Educación (7,5%).

 Los egresados de los Másteres que finalizaron sus estudios en el curso 
2020/21(tabla 7.17), que están trabajando a los tres años de terminar y lo hacen 
principalmente en Burgos, se corresponden con: Humanidades (84,0%), Ciencias 
(66,7%). De los que están trabajando en el resto de provincias de Castilla y León 
son los titulados en el Máster Universitario de Contabilidad Avanzada y Auditoría 
(60,0%) y el Máster Universitario de Derecho y Administración Local (25,0%). Los 
que están trabajando en el resto de Comunidades Autónomas destacan el Máster 
Universitario de Derecho y Administración Local (75,0%) y Máster Universitario de 
Profesorado (33,3%). También se observa una escasa empleabilidad en el 
extranjero: Educación (16,4%), Salud (12,5%) y Humanidades (8,0%).

7.4. CONCLUSIONES

 7.- Incremento en la tasa de ocupación al primer año de los egresados de 
Grado en el periodo 2014-2022, pasando en la UBU del 46,9% al 60,8%, siendo 
Informática el ámbito de estudio que presenta una mayor tasa de ocupación en el 
último año observado y los que menos Ciencias y Derecho. En los estudios de 
Máster esta misma tasa de ocupación es superior a la del Grado, pasando del 
60,6% en 2014 al 74,2% en 2022, alcanzando niveles de casi la totalidad de 
ocupación en los ámbitos de estudios de Construcción, Ingeniería y Salud; y en 
los que menos Ciencias y Humanidades.

  El 49,7% del estudiantado que supera la EBAU, solicita el traslado a otros 2.-
distritos universitarios en el período 2016-2023. Las principales titulaciones en 
la que se matricula son: Medicina (con una media anual de 49,7 estudiantes en los 
últimos 7 años), Enfermería, Psicología, Administración y Dirección de Empresas, 
Fisioterapia y Derecho.
 

  El número de egresados en Grados se ha estabilizado en los últimos años 6.-
(2016-2023) en un promedio de 1.190 egresados/año, siendo en los egresados 
de Educación los que suponen un mayor porcentaje (26,8%). En Másteres se ha 
pasado de 287 a 427 egresados para el mismo periodo lo que supone un incre-
mento de 48,8%, siendo los de Educación los que tienen un mayor peso (44,9%).

  Crecimiento en los últimos años del estudiantado de nuevo ingreso 3.-
en Grado, pasando de 1.740 en el año 2016 a 2.455 en el año 2024. En Másteres 
se ha pasado de 342 a 504 estudiantes para el mismo periodo lo que supone un 
incremento de 47,4%.

 1.- Mejora en los resultados de la convocatoria ordinaria en la prueba de la 
EBAU, pasando del 92,9% del estudiantado que la supera en el curso 2009/10 al 
98,3% en el curso 2022/23.

  Estabilización en la tasa de ocupación al tercer año de los egresados de 8.-
Grado en el periodo 2014-2022, en torno al 72,2%. Los ámbitos de Informática, 
Construcción y Salud son los que presentan una mayor tasa de ocupación y 
Derecho y Humanidades los que menos. En los estudios de Máster esta misma 
tasa ha pasado del 78,9% en 2014 al 88,4% en 2022. Se han alcanzado casi la 
totalidad de niveles de ocupación en los ámbitos de estudios de Informática e 
Ingenierías.

  En el periodo 2016-2024, el 50,3% del estudiantado de nuevo ingreso en 4.-
las titulaciones de Grado no pertenecía al distrito de Burgos; y el 44,8% en los 
estudios de Máster. Observándose un incremento en ambos casos, ya que en 
2016 era del 42,1% en Grado y en el 2024 ha sido del 57,4%. En las titulaciones de 
Máster para el mismo periodo ha pasado del 31,6% al 54,0%.

  El 49,7% del estudiantado de nuevo ingreso en las titulaciones de Grado 5.-
procede de Burgos, el 8,7% del resto de provincias de Castilla y León, el 39,7% 
del resto de España y el 1,9% son estudiantes extranjeros. Mientras que en 
Másteres son el 55,2%, el 12,1%, el 28,9% y 3,8% respectivamente. Los 
estudiantes de fuera de Burgos se incrementan en los ámbitos de Humanidades e 
Informática por impartirse en la modalidad online.

 

  En relación con las tasas de afiliación al año de egresados, los estudian-9.-
tes de Grado de la UBU presentan unas mayores tasas (55,9%) que los de Castilla 
y León (53,3%) y el total nacional (51,2%), destacando los titulados en 
Informática, Salud y Economía. Si se consideran a los cuatro años de gradua-
ción los resultados en los tres ámbitos territoriales, las tasas de afiliación son 
superiores al 75,0%.

 - Si atendemos al grupo de cotización de universitarios los estudiantes 10.
de Grado, en Burgos se queda en el 40,8% para el conjunto de las titulaciones al 
primer año, y es del 53,2% a los cuatro años de su graduación. Los resultados 
globales son inferiores a los observados en Castilla y León y España. Los ámbitos 
de estudios que presentan en la UBU unas tasas más elevadas son los vinculados 
con la Salud (superiores al 80,0%), mientras que los egresados en el ámbito de la 
Economía no llegan al 20,0% y los de Humanidades se sitúan en el 38,5%.
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Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.

75,0

66,7

81,9

81,0

87,4

60,4

100,0

100,0

88,9

81,7

66,7

20,0

66,4

44,2

39,0

84,0

25,0

20,0

37,5

45,9

-

-

-

-

16,4

8,0

-

-

12,5

7,8

9

11

39

57

198

52

8

19

41

434

-

20,0

8,4

37,9

12,2

-

-

20,0

12,5

15,6

33,3

60,0

25,2

17,9

32,4

8,0

75,0

60,0

37,5

30,6

Tabla 7.17: Tasas y lugares de ocupación al TERCER AÑO de los
egresados de MÁSTERES. Curso Académico 2020/21

Titulados En Burgos

(%)

En España

(%)

En el Extranjero 

(%)

Tasa Ocupación

(%)

En Castilla y León

(%)Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

Fuente: Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos y elaboración propia.

53,8

100,0

84,6

81,5

69,8

55,0

75,0

100,0

94,1

73,9

28,6

33,3

46,2

52,3

53,2

66,7

33,3

77,8

43,8

51,6

-

-

-

4,5

7,5

9,1

-

-

6,3

5,3

15

7

41

39

195

47

11

16

29

400

28,6

16,7

-

9,7

5,5

-

-

-

6,3

5,9

42,9

50,0

53,8

33,5

33,8

4,2

66,7

2,2

43,8

37,1

Tabla 7.16: Tasas y lugares de ocupación al PRIMER AÑO de los
egresados de MÁSTERES. Curso Académico 2022/23

Titulados En Burgos

(%)

En España

(%)

En el Extranjero 

(%)

Tasa Ocupación

(%)

En Castilla y León

(%)Ámbito de Estudio

Ciencias

Construcción

Derecho

Economía

Educación

Humanidades

Informática

Ingenierías

Salud

TOTAL

titulaciones de Máster Universitario de Acceso a la Abogacía (92,3%) y Máster 
Universitario de Educación y Sociedad Inclusiva (75,0%). Los que están trabajan-
do en el resto de provincias de Castilla y León son los titulados en: Ciencias 
(28,6%) y Construcción (16,7%). Los que están trabajando en el resto de 
Comunidades Autónomas destacan los ámbitos de: Informática (66,7%), Derecho 
(53,8%) -Máster Universitario en Derecho y Administración Local (100,0%)- y 
Construcción (50,0%). También se observa una escasa empleabilidad en el 
extranjero: Humanidades (9,1%) -Máster Universitario de Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera (42,9%)- y Educación (7,5%).

 Los egresados de los Másteres que finalizaron sus estudios en el curso 
2020/21(tabla 7.17), que están trabajando a los tres años de terminar y lo hacen 
principalmente en Burgos, se corresponden con: Humanidades (84,0%), Ciencias 
(66,7%). De los que están trabajando en el resto de provincias de Castilla y León 
son los titulados en el Máster Universitario de Contabilidad Avanzada y Auditoría 
(60,0%) y el Máster Universitario de Derecho y Administración Local (25,0%). Los 
que están trabajando en el resto de Comunidades Autónomas destacan el Máster 
Universitario de Derecho y Administración Local (75,0%) y Máster Universitario de 
Profesorado (33,3%). También se observa una escasa empleabilidad en el 
extranjero: Educación (16,4%), Salud (12,5%) y Humanidades (8,0%).

7.4. CONCLUSIONES

 7.- Incremento en la tasa de ocupación al primer año de los egresados de 
Grado en el periodo 2014-2022, pasando en la UBU del 46,9% al 60,8%, siendo 
Informática el ámbito de estudio que presenta una mayor tasa de ocupación en el 
último año observado y los que menos Ciencias y Derecho. En los estudios de 
Máster esta misma tasa de ocupación es superior a la del Grado, pasando del 
60,6% en 2014 al 74,2% en 2022, alcanzando niveles de casi la totalidad de 
ocupación en los ámbitos de estudios de Construcción, Ingeniería y Salud; y en 
los que menos Ciencias y Humanidades.

  El 49,7% del estudiantado que supera la EBAU, solicita el traslado a otros 2.-
distritos universitarios en el período 2016-2023. Las principales titulaciones en 
la que se matricula son: Medicina (con una media anual de 49,7 estudiantes en los 
últimos 7 años), Enfermería, Psicología, Administración y Dirección de Empresas, 
Fisioterapia y Derecho.
 

  El número de egresados en Grados se ha estabilizado en los últimos años 6.-
(2016-2023) en un promedio de 1.190 egresados/año, siendo en los egresados 
de Educación los que suponen un mayor porcentaje (26,8%). En Másteres se ha 
pasado de 287 a 427 egresados para el mismo periodo lo que supone un incre-
mento de 48,8%, siendo los de Educación los que tienen un mayor peso (44,9%).

  Crecimiento en los últimos años del estudiantado de nuevo ingreso 3.-
en Grado, pasando de 1.740 en el año 2016 a 2.455 en el año 2024. En Másteres 
se ha pasado de 342 a 504 estudiantes para el mismo periodo lo que supone un 
incremento de 47,4%.

 1.- Mejora en los resultados de la convocatoria ordinaria en la prueba de la 
EBAU, pasando del 92,9% del estudiantado que la supera en el curso 2009/10 al 
98,3% en el curso 2022/23.

  Estabilización en la tasa de ocupación al tercer año de los egresados de 8.-
Grado en el periodo 2014-2022, en torno al 72,2%. Los ámbitos de Informática, 
Construcción y Salud son los que presentan una mayor tasa de ocupación y 
Derecho y Humanidades los que menos. En los estudios de Máster esta misma 
tasa ha pasado del 78,9% en 2014 al 88,4% en 2022. Se han alcanzado casi la 
totalidad de niveles de ocupación en los ámbitos de estudios de Informática e 
Ingenierías.

  En el periodo 2016-2024, el 50,3% del estudiantado de nuevo ingreso en 4.-
las titulaciones de Grado no pertenecía al distrito de Burgos; y el 44,8% en los 
estudios de Máster. Observándose un incremento en ambos casos, ya que en 
2016 era del 42,1% en Grado y en el 2024 ha sido del 57,4%. En las titulaciones de 
Máster para el mismo periodo ha pasado del 31,6% al 54,0%.

  El 49,7% del estudiantado de nuevo ingreso en las titulaciones de Grado 5.-
procede de Burgos, el 8,7% del resto de provincias de Castilla y León, el 39,7% 
del resto de España y el 1,9% son estudiantes extranjeros. Mientras que en 
Másteres son el 55,2%, el 12,1%, el 28,9% y 3,8% respectivamente. Los 
estudiantes de fuera de Burgos se incrementan en los ámbitos de Humanidades e 
Informática por impartirse en la modalidad online.

 

  En relación con las tasas de afiliación al año de egresados, los estudian-9.-
tes de Grado de la UBU presentan unas mayores tasas (55,9%) que los de Castilla 
y León (53,3%) y el total nacional (51,2%), destacando los titulados en 
Informática, Salud y Economía. Si se consideran a los cuatro años de gradua-
ción los resultados en los tres ámbitos territoriales, las tasas de afiliación son 
superiores al 75,0%.

 - Si atendemos al grupo de cotización de universitarios los estudiantes 10.
de Grado, en Burgos se queda en el 40,8% para el conjunto de las titulaciones al 
primer año, y es del 53,2% a los cuatro años de su graduación. Los resultados 
globales son inferiores a los observados en Castilla y León y España. Los ámbitos 
de estudios que presentan en la UBU unas tasas más elevadas son los vinculados 
con la Salud (superiores al 80,0%), mientras que los egresados en el ámbito de la 
Economía no llegan al 20,0% y los de Humanidades se sitúan en el 38,5%.
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Gráfico 7.7: Afiliados medios mensuales en la Seguridad Social
Régimen General Hostelería. Índice (Base 2009=100)

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y elaboración propia.
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Fuente: Universidad de Burgos y elaboración propia.

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Finanzas y Contabilidad

Grado en Turismo

Máster Universitario en Administración de Empresas (mba)

Máster Universitario en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas

Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo

Máster Universitario en Cultura del Vino: Enoturismo en la Cuenca del Duero

Máster Universitario en Economía Circular

Máster Universitario en Información de Sostenibilidad y Aseguramiento

Máster Universitario en Investigación en Administración y Economía de La Empresa

Grado en Ciencia Política y Gestión Pública (plan 2009)

Grado en Derecho

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura

Máster Universitario en Derecho y Administración Local

Grado en Educación Social

Grado en Maestro de Educación Infantil

Grado en Maestro de Educación Primaria

Grado en Pedagogía

Asignación de titulaciones a ámbitos de estudioAsignación de titulaciones a ámbitos de estudio

Ámbito de Estudio

Económicas

Derecho

Educación

Título Universitario

ANEXO I

Asignación de titulaciones a ámbitos de estudio

Ámbito de EstudioTítulo Universitario

Fuente: Universidad de Burgos y elaboración propia.

Máster Universitario en Educación y Sociedad Inclusivas

Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativas

Máster Universitario en Profesor en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional

Curso de Formación Pedagógica y Didáctica

Grado en Educación Social

Grado en Arquitectura Técnica

Grado en Ingeniería Civil

Grado en Ingeniería de Tecnologías De Caminos

Máster Universitario en Gestión, Eficiencia Energética y Rehabilitación de la Edificación

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Máster Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación

Grado en Diseño de Videojuegos

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Tecnologías Digitales para la Empresa

Máster Universitario en Ingeniería Informática

Máster Universitario en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Del Medio Rural

Grado en Ingeniería de la Salud

Grado en Ingeniería de Organización Industrial

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Grado en Ingeniería Mecánica

Máster Universitario en Electroquímica. Ciencia y Tecnología

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Agrosostenible

Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras

Educación

Construcción

Informática

Ingenierías

Humanidades

Salud

Ciencias

Grado en Comunicación Audiovisual

Grado en Español: Lengua y Literatura

Grado en Historia y Patrimonio

Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia

Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Máster Universitario en Evolución Humana

Máster Universitario en Patrimonio y Comunicación

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Grado en Enfermería

Grado en Psicología

Grado en Terapia Ocupacional

Máster Universitario en Ciencias de la Salud: Investigación y Nuevos Retos

Máster Universitario en Seguridad y Biotecnología Alimentarias

Máster Universitario en Terapia de la Mano

Curso de Adaptación al Grado en Terapia Ocupacional

Grado en Ciencias Gastronómicas

Grado en Química

Máster Universitario en Química Avanzada

  El destino de la ocupación de los egresados de Grados en el curso 13.-
2022/23 al primer año de graduación ha sido: Burgos para el 53,3% (principal-
mente para los egresados de Ciencias, Informática y los que menos 
Humanidades), resto de provincias de Castilla y León para el 4,3%, resto de 
España para el 39,2% y el extranjero para el 3,3%. Para los egresados de 
Másteres el destino principal de ocupación sigue estando en Burgos para el 
51,6%, y en resto de España para el 37,2%.

  En relación con las Bases de Cotización Media los graduados en el 11.-
conjunto de las titulaciones al año de egreso son inferiores en Burgos 
(20.480,97€) a los de Castilla y León (24.353,74€) y España (22.134,13€). 
Situación que se repite a los cuatro años de egreso. Destacan de manera 
significativas las BMC de los egresados en Informática, superiores al resto de 
egresados en otras titulaciones.

  El destino de la ocupación de los egresados de Grados en el curso 14.-
2020/21 al tercer año de graduación ha sido: Burgos para el 33,9% (principal-
mente para los egresados de Construcción), resto de España para el 51,2%. Para 
los egresados de Másteres el destino principal de ocupación sigue estando en 
Burgos para el 45,9% y resto de España para el 30,6%.

  Las tasas de afiliación a los cuatro años de egreso en el curso 12.-
2017/18, en los estudios de Máster, son mayores en Burgos (81,7%) que en 
Castilla y León y que en España. Por el contrario, si atendemos al grupo de 
cotización de universitarios, Burgos presenta la menor tasa (67,2%) para el 
conjunto de las titulaciones a los cuatro años. Situación similar a la que se observa 
si consideramos las Bases de Cotización Media que en Burgos es de 31.840€ 
frente a los 32.832€ de España y 33.576,5€ de Castilla y León.
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Régimen General Hostelería. Índice (Base 2009=100)

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y elaboración propia.
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ANEXO II

Traslados a titulaciones de otros distritos universitarios.
Media de alumnos por año (últimos 7 años) que salen a otros
distritos universitarios

Traslados a titulaciones de otros distritos universitarios.
Media de alumnos por año (últimos 7 años) que salen a otros
distritos universitarios

Fuente: Servicio de Gestión Académica Universidad de Burgos y elaboración propia.
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8.1 ENTREVISTA A MANUEL PÉREZ MATEOS

 José Mª Calzada: Medidas que adopta la UBU para ser una universidad 
atractiva para los alumnos que acceden a la universidad de su distrito 
universitario

 Paralelamente, desde el Área de Comunicación Institucional, además de 
trabajar para potenciar la reputación de la institución como una Universidad de 

 Este apartado ha sido elaborado por los profesores José Mª Calzada Arroyo, 
Pablo Arranz Val, Santiago Aparicio Castillo y Manuel Morquillas Hortigüela 
pertenecientes al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de 
Burgos de las Áreas de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa y 
Economía Aplicada.

 Manuel Pérez Mateos: Existe un amplio abanico de medidas encaminadas a 
ese objetivo, que cuentan para su desarrollo con la participación de muchas 
personas de la comunidad universitaria. Por un lado, nuestros decanatos y 
personal docente muestran una gran dedicación para explicar los diferentes 
aspectos de los títulos, tanto en jornadas de presentación de los títulos que se 
realizan con todos los estudiantes de 1º de Bach, contando con la colaboración de 
los orientadores, como en las jornadas para familias que se desarrollan con los 
estudiantes de 2º de Bach. Además de las presentaciones generales, se realizan 
también visitas a los centros con el fin de que conozcan las instalaciones de 
primera mano, con explicaciones de los propios profesores.

 Asimismo, completamos este estudio con la opinión de la máxima autoridad 
de la Universidad: Manuel Pérez Mateos, Rector Magnífico (2016-2024) de la 
Universidad de Burgos, quien nos ha aportado su opinión y visión de uno de los 
aspectos más relevantes en la actualidad para el desarrollo y crecimiento de 
nuestra universidad.

 Por otro lado, las aportaciones de la Unidad de Cultura Científica de la UBU 
aproximan la Ciencia a la ciudadanía, en general, y a los estudiantes más jóvenes 
en particular. La participación en programas como Cien&CIA o el canal de 
YouTube de UBUInvestiga, acercan proyectos y la ciencia a toda la sociedad. 
Asimismo, la realización de eventos como la Feria de la Ciencia o de la First Lego 
League, con sus diferentes categorías, hacen participar a jóvenes de Educación 
Primaria, Secundaria y Bachillerato en el desarrollo de proyectos científico-
técnicos o en la construcción de robots y su programación, vinculándolo a la 
resolución de desafíos, por ejemplo, en el marco de la sostenibilidad.

  Continuamos esta nueva sección del boletín, esta vez, con un estudio de 
los Titulados Universitarios de la Universidad de Burgos (UBU). Origen y destino, 
repasando los principales indicadores y comparándolos con los datos nacionales 
y autonómicos.

 En ese marco de divulgación científica y concienciación de los jóvenes de las 
tareas docentes e investigadoras que se realizan en la UBU, destacan también 
los talleres y la formación que se realiza en la Estación de la Ciencia y la 
Tecnología en la que, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, se 
programan sesiones con jóvenes a través de sus colegios o por inscripción, 
donde aprenden desde el porqué de los resultados científicos, hasta programa-
ción o fabricación aditiva.

 También, se desarrollan talleres, charlas científico-técnicas y presentaciones 
en los centros de Educación Secundaria de Burgos ciudad y provincia, aprove-
chando para informar sobre el trabajo que realizan los grupos de investigación de 
la UBU y sobre los títulos relacionados. Para ello se cuenta con la colaboración de 
los profesores de los institutos y centros, quienes colaborar con nuestros 
profesores en este formato durante el horario de clase de los centros de ESO y 
BACH.

115114



8
FIRMA
INVITADA

Fundación
cajaruralburgos

cajarural

8.1 ENTREVISTA A MANUEL PÉREZ MATEOS

 José Mª Calzada: Medidas que adopta la UBU para ser una universidad 
atractiva para los alumnos que acceden a la universidad de su distrito 
universitario

 Paralelamente, desde el Área de Comunicación Institucional, además de 
trabajar para potenciar la reputación de la institución como una Universidad de 

 Este apartado ha sido elaborado por los profesores José Mª Calzada Arroyo, 
Pablo Arranz Val, Santiago Aparicio Castillo y Manuel Morquillas Hortigüela 
pertenecientes al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de 
Burgos de las Áreas de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa y 
Economía Aplicada.

 Manuel Pérez Mateos: Existe un amplio abanico de medidas encaminadas a 
ese objetivo, que cuentan para su desarrollo con la participación de muchas 
personas de la comunidad universitaria. Por un lado, nuestros decanatos y 
personal docente muestran una gran dedicación para explicar los diferentes 
aspectos de los títulos, tanto en jornadas de presentación de los títulos que se 
realizan con todos los estudiantes de 1º de Bach, contando con la colaboración de 
los orientadores, como en las jornadas para familias que se desarrollan con los 
estudiantes de 2º de Bach. Además de las presentaciones generales, se realizan 
también visitas a los centros con el fin de que conozcan las instalaciones de 
primera mano, con explicaciones de los propios profesores.

 Asimismo, completamos este estudio con la opinión de la máxima autoridad 
de la Universidad: Manuel Pérez Mateos, Rector Magnífico (2016-2024) de la 
Universidad de Burgos, quien nos ha aportado su opinión y visión de uno de los 
aspectos más relevantes en la actualidad para el desarrollo y crecimiento de 
nuestra universidad.

 Por otro lado, las aportaciones de la Unidad de Cultura Científica de la UBU 
aproximan la Ciencia a la ciudadanía, en general, y a los estudiantes más jóvenes 
en particular. La participación en programas como Cien&CIA o el canal de 
YouTube de UBUInvestiga, acercan proyectos y la ciencia a toda la sociedad. 
Asimismo, la realización de eventos como la Feria de la Ciencia o de la First Lego 
League, con sus diferentes categorías, hacen participar a jóvenes de Educación 
Primaria, Secundaria y Bachillerato en el desarrollo de proyectos científico-
técnicos o en la construcción de robots y su programación, vinculándolo a la 
resolución de desafíos, por ejemplo, en el marco de la sostenibilidad.

  Continuamos esta nueva sección del boletín, esta vez, con un estudio de 
los Titulados Universitarios de la Universidad de Burgos (UBU). Origen y destino, 
repasando los principales indicadores y comparándolos con los datos nacionales 
y autonómicos.

 En ese marco de divulgación científica y concienciación de los jóvenes de las 
tareas docentes e investigadoras que se realizan en la UBU, destacan también 
los talleres y la formación que se realiza en la Estación de la Ciencia y la 
Tecnología en la que, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, se 
programan sesiones con jóvenes a través de sus colegios o por inscripción, 
donde aprenden desde el porqué de los resultados científicos, hasta programa-
ción o fabricación aditiva.

 También, se desarrollan talleres, charlas científico-técnicas y presentaciones 
en los centros de Educación Secundaria de Burgos ciudad y provincia, aprove-
chando para informar sobre el trabajo que realizan los grupos de investigación de 
la UBU y sobre los títulos relacionados. Para ello se cuenta con la colaboración de 
los profesores de los institutos y centros, quienes colaborar con nuestros 
profesores en este formato durante el horario de clase de los centros de ESO y 
BACH.

115114



Fundación
cajaruralburgos

cajarural

117116

Boletín de Coyuntura Económica.
Febrero 2025FIRMA

INVITADA8
prestigio, líder en investigación y docencia, a través la difusión de informaciones 
relevantes en medios de comunicación, se diseñan y programan campañas 
anuales de publicidad, marketing y relaciones públicas, encaminadas a la 
captación de alumnos de nuestro distrito universitario.

 MPM: La capacidad de captación de estudiantes procedentes de otros 
distritos universitarios distintos al propio es una de las grandes capacidades de la 
Universidad de Burgos. De hecho, el número de estudiantes procedentes de 
fuera del distrito burgalés se incrementa anualmente y en los últimos años supera 
al del alumnado “propio”, situándose actualmente en un 60%.

 JMC: ¿Cómo está posicionada la UBU en la captación de estudiantes de 
otros territorios en relación con las otras universidades de Castilla y León y 
de España?

 MPM: Tal y como comentaba en una respuesta anterior la reputación 
alcanzada por la Universidad de Burgos como una institución de excelencia 
docente, internacional, integrada en el exclusivo 10% de academias europeas 
que forman parte de una Universidad Europea, y sobresaliente en el ámbito de la 
investigación (cuarta en España y primera en Castilla y León en este ámbito) es el 
mejor aval y reclamo para la atracción de estudiantes procedentes de fuera de 
nuestra provincia.

 La oferta de plazas residenciales es otro de los argumentos utilizados dentro 
de esta estrategia. Nuestra residencia universitaria Camino de Santiago oferta 86 
plazas, que en su mayoría sirve para alojar a estudiantes del País Vasco, 
Cantabria o Castilla y León, como muestra el gráfico de este curso 2024-25.

 JMC: Principales actuaciones de la UBU para la incorporación de 
alumnos de otros territorios

 Las campañas de marketing y publicidad institucional, especialmente las 
dirigidas a la captación de alumnado de grados online, contribuyen notablemente 
a incrementar la incorporación de alumnos de otros territorios, un objetivo que 
igualmente se persigue mediante la participación en ferias dirigidas a estudiantes 
fuera de nuestra provincia. Asimismo, realizamos campañas de captación en 
territorios cercanos, Soria y Cantabria, a través de charlas en institutos de 
Educación Secundaria de esos territorios, en los que se expone la oferta docente 
de la UBU.
 

 JMC: ¿Cuáles son las principales barreras para la incorporación de 
estudiantes tanto en Grado como en Máster y especialmente de los extran-
jeros?

 JMC: ¿En qué medida la UBU debe incorporar nuevas titulaciones en su 
modalidad no presencial para atraer estudiantes de otros territorios?

 Actualmente, desde el Vicerrectorado de Docencia y Enseñanza Digital se 
trabaja en el diseño de un Grado conjunto con la Universidad Tecnológica de 
Shannon (TUS), miembro de RUN-EU, en inglés para Profesionales.

 MPM: La participación en ferias en el extranjero es reducida debido a los altos 
costes económicos que conlleva. Las relaciones de intercambio de estudiantes 
provienen fundamentalmente del creciente número de convenios que la UBU 
rubrica con universidades extranjeras y de contactos personales de los profeso-
res con otros colegas extranjeros con los que realizan investigación. También 
deben sumarse los contactos y visitas realizados con universidades extranjeras 
de manera institucional que en múltiples ocasiones generan títulos ad hoc para el 
intercambio de estudiantes.

 En la actualidad, la generación de cursos SAP en el marco de la Universidad 
Europea RUN-EU, de la que la UBU es miembro, está activando de una manera 
importante la presencia de estudiantes extranjeros que acuden a la UBU por 
algún periodo a completar la formación en esos cursos.

 MPM: Este planteamiento se hace ya en los títulos oficiales y propios que 
surgen por necesidades de universidades extranjeras. En varios casos por 
contacto entre los decanatos con los de titulaciones similares del extranjero, así 
como por los contactos institucionales, surgen oportunidades de títulos de la UBU 
o mixtos con la universidad extranjera, para complementar algún ámbito de la 
formación en que nuestros profesores investigadores son expertos.

 Lo mismo sucede con los títulos que se presentan a convocatorias de SAPs 
en el marco de la RUN-EU, que cuentan con una fase no presencial y que surgen 
a demanda de las otras universidades socias.

 La apuesta de la UBU por los títulos no presenciales, la aportación de medios 
para la creación de contenidos específicos para esa modalidad, y las importantes 
campañas de concienciación y reconocimiento de estas modalidades, iniciadas 
ya antes de la pandemia, han conseguido implicar a los profesores que, además 
de contenidos, desarrollan metodologías de docencia y evaluación adaptadas a 
la no presencialidad en la que se enmarcan también algunos de nuestros títulos 
no presenciales (grado y máster en Ingeniería Informática, Psicología, Turismo, 
Enoturismo, etc…).

 

 Como hándicap destacar que tenemos muy pocos títulos impartidos comple-
tamente en inglés, lo que restringe las posibilidades de atracción de extranjeros 
con escaso nivel de idioma español. Si bien la modalidad English Friendly (con 
apoyo material y de tutorías, así como para la evaluación en inglés) oferta un 
importante número de asignaturas, la imposibilidad para tener medio curso o un 
curso completo limita la matrícula de este tipo de estudiantes en la UBU. Para 
mejorarlo se están ofreciendo packs de asignaturas en inglés, que puedan cubrir 
la demanda de créditos de los estudiantes extranjeros que se matriculan en la 
UBU.

 JMC: ¿Cuáles son las principales actuaciones que se han desarrollado 
en la UBU para favorecer la inserción laboral de los titulados y en especial la 
de los grupos tradicionalmente más desfavorecidos o menos representa-
dos?

 MPM: Hasta este curso se han realizado acciones de fomento del empleo 
desde el Servicio Universitario de empleo, con formación específica y asesora-
miento personalizado, en cuyo seno se acoge el Portal de Empleo de la UBU con 
acceso al de Universia, gracias a nuestra colaboración con Santander 
Universidades. En la actualidad, la gestión del empleo se desarrolla como un 
“encargo” a nuestra Fundación General, que también cuenta con su propia 
agencia de colocación para titulados universitarios. Como fase inicial para 
favorecer el empleo, usamos las prácticas curriculares y sobre todo extracurricu-
lares, para que se conozcan mutuamente demandantes y ofertantes. Más 
concretamente, a través de la Fundación General se realizan prácticas no 
laborales para titulados, financiadas por los organismos autonómicos, o prácticas 
de captación de talento para que estudiantes de máster o de doctorado se 
acerquen a las empresas burgalesas.
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 Otra iniciativa del fomento del empleo es la realización anual de la Feria de 
Empleo de la Universidad, de la que se han realizado ya XXII ediciones, en la que -
con la presencia de unas 100 empresas- se ofertan más de 500 empleos. Nuestra 
participación en la Feria de Empleo y Empresa de Miranda de Ebro, que va por su 
VIII Edición y en la que impartimos los talleres para los demandantes de empleo 
sobre cómo valorar sus logros o cómo abordar una entrevista, forma parte de 
nuestra apuesta por colaborar en la empleabilidad de nuestros titulados.

 MPM: En el marco de proyectos con clúster industriales (CBECYL el curso 
pasado), se pusieron de manifiesto algunas necesidades básicas para la posible 
incorporación de nuestros ingenieros titulados al sector productivo. Si bien la falta 
de competencias técnicas era muy puntual y poco relevante, no era así sobre las 
competencias blandas. En el proyecto se demandaba por parte de las empresas 
un mayor compromiso de los titulados, una mayor capacidad para integrarse en 
trabajos en grupo, capacidad para defender proyectos en industria, autonomía, 
dominio de idiomas, etc…

 Para colectivos de jóvenes con discapacidad intelectual, en este 2024 se 
forma la VIII promoción del título de “Diplomado en competencias adaptativas. 
UBU-Diversidad” en el que 15 jóvenes cursan asignaturas de la Facultad de 
Educación enfocadas a mejorar su autonomía y su preparación laboral.

 Las demandas empresariales en una ciudad industrial como Burgos y su 
entorno se centran en titulados de las diferentes ingenierías y también, aunque en 
menor medida, de administración y dirección de empresas y finanzas y contabili-
dad. Los titulados en Arquitectura Técnica tienen también una gran demanda ya 
que el reducido número que finaliza no es suficiente para atender las necesidades 
empresariales. Los titulados en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
tienen una total incorporación al mercado laboral, sea en explotaciones propias, 
sea como contratados o incluso desarrollando sus propias empresas. Por 
supuesto, los titulados de ámbito sanitario encuentran trabajo inmediatamente 
tras haber terminado los estudios.

 En diferentes foros empresariales se pone de manifiesto la suficiente 
formación de los titulados, pero una falta de motivación para con el trabajo. Esa 
capacidad para aportar sus conocimientos en el trabajo es un aspecto bastante 
secundario para ellos.

 JMC: ¿Qué tendencias se han observado en los últimos años en cuanto 
a la demanda laboral de los egresados y qué le ha demandado el tejido 
empresarial burgalés en relación con la preparación de los titulados de la 
UBU?

 

 JMC: ¿Qué especialización de nuevos títulos sería conveniente incorpo-
rar en la UBU para atraer nuevos estudiantes que faciliten la inserción 
laboral de los egresados?

 MPM: Sería interesante conseguir que un mayor número de estudiantes para 
las ingenierías, sobre todo mujeres, que siguen huyendo de estos títulos por las 
necesidades del mercado. En este sentido, se complementa muy bien con las 
necesidades industriales de ingenieros la puesta en marcha del Grado en 
Matemática Aplicada y Computación, que comenzará a impartir la Universidad de 
Burgos en el curso 2025/2026, ya que las perspectivas de inserción son del 100%, 
por su flexibilidad para abordar trabajos de optimización de procesos y productos.

 Igual ocurrirá con los egresados que resulten de la implantación del Grado en 
Medicina, cuyo inicio está previsto para el curso 2026/2027. En esta área de 
conocimiento, el biosanitario, conviene plantearse el incremento de plazas, ya 
que sus titulaciones tienen una gran demanda laboral en la actualidad.

 Para incrementar el empleo de los colectivos más desfavorecidos laboralmen-
te se organizan desde la Facultad de Derecho unas jornadas anuales para que los 
estudiantes que están finalizando estos estudios conozcan las diferentes 
oportunidades del mercado laboral al que pueden optar.

 Asimismo, todos los años participamos desde la UBU en el programa de 
becas de Fundación ONCE “Oportunidades al talento”, gracias a las cuales varios 
estudiantes se integran en prácticas en empresas, con la posibilidad de ser 
posteriormente contratadas por las mismas. Disponemos asimismo de una beca 
gestionada por ADECCO en la GSK financia una estancia práctica de un estu-
diante con capacidades diversas, con posibilidades de quedarse posteriormente 
en la empresa.
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 El título recientemente implementado en Tecnologías Digitales para la 
Empresa, que se imparte en el campus de Miranda de Ebro, puede tener forma-
ción complementaria en un máster de especialización que es demandada por las 
empresas. La formación transversal de los titulados para abordar un amplio 
espectro de campos de aplicación puede ser afinada con la formación comple-
mentaria de másteres específicos.

 Asimismo, se realizan acciones específicas de captación y validación 
tecnológica de proyectos en desarrollo desde los grupos de investigación de 
nuestra universidad que tengan potencial para ser incorporados al mercado, 
intentando también que los investigadores se impliquen en la creación de spin-off 
universitarias.

 JMC: ¿Qué medidas debería tomar la Universidad para preparar a los 
estudiantes para trabajos que aún no existe, pero que surgirán con el 
avance de la tecnología y la globalización?

 MPM: La incorporación del uso de, entre otras tecnologías, la Inteligencia 
Artificial en todo tipo de asignaturas para resolver problemas o hacer proyectos y 
vincular éstos a las necesidades de los negocios e industrias es algo que ya se 
está haciendo, pero tiene un amplio recorrido de mejora.

 JMC: ¿Cómo se fomenta el espíritu emprendedor en la Universidad y si 
nos puede proporcionar una valoración los resultados de las actuaciones 
realizadas en la UBU?

 Muchas de estas iniciativas se realizan en el formato concurso (Convocatoria 
Prototipos Orientados al Mercado, Concurso Iniciativa Campus Emprendedor 
2024, XII Edición Convocatoria Prueba Concepto: Impulso a la valorización y 
explotación de resultados de investigación, II Edición Convocatoria 
Rocket2Market) para motivar a los investigadores y estudiantes.

 MPM: La UBU desarrolla múltiples iniciativas con el objetivo de fomentar del 
emprendimiento de su alumnado, si bien éstas dependen en gran medida de la 
implicación de los estudiantes y titulados en este aspecto. La formación para el 
emprendimiento se aborda en el marco de proyectos europeos (European 
Institute of Innovation & Technology), autonómicos (ICECyL y Fundación 
Universidades de Castilla y León) y propios. En ellos se enmarcan iniciativas de 
sensibilización, acercando a emprendedores como ejemplo a las aulas, de 
formación con expertos en canvas o design thinking y de mentores empresariales 
para apoyar iniciativas de emprendimiento, de detección de ideas, selección de 
proyectos y creación de itinerarios personalizados, de realización de planes de 
empresa a partir de ideas identificadas en concursos, de realización de hackato-
nes con retos industriales, de actividades y eventos que favorezcan la generación 
de perfiles emprendedores y creación de sinergias entre los distintos miembros 
de la comunidad universitaria y las startups/emprendedores de nuestro entorno. 
También se desarrollan acciones para mejorar las capacidades de los equipos 
promotores de las start ups, tanto en su vertiente empresarial como tecnológica 
mediante talleres específicos, encuentros de capacitación tecnológica y tutorías 
individuales.

 La incorporación de cursos de idiomas para todos los estudiantes, que ya se 
viene desarrollando en la UBU, debe mantenerse ya que la internacionalización 
de las empresas a las que se incorporan una vez titulados, demandan esa 
formación.

 En nuestra colaboración con el Banco Santander se participa en la selección 
de proyecto y seguimiento de proyectos de estudiantes y titulados vinculados a la 
iniciativa X Explorer de apoyo al emprendimiento.

 La concienciación sobre el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje 
a lo largo de la vida, así como trasladar a los estudiantes la necesidad de seguir 
formándose incluso recién terminada su carrera es algo que ya se realiza. Esa es 
la única forma de adaptación a las necesidades futuras, en el momento que 
comienzan a trabajar. De ahí el interés por desarrollar la capacidad de autoapren-
dizaje de los titulados.

 En ese mismo sentido, la implicación de la Universidad de Burgos en el 
desarrollo de microcredenciales -en el que está comenzando su andadura- que se 
focalizan en completar la formación de trabajadores para adaptarse a esas 
necesidades futuras aún no creadas servirá para adaptar a los empleados, y se 
conseguirá si éstos tienen esas ganas por aprender y el hábito para ello.
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empresas. La formación transversal de los titulados para abordar un amplio 
espectro de campos de aplicación puede ser afinada con la formación comple-
mentaria de másteres específicos.

 Asimismo, se realizan acciones específicas de captación y validación 
tecnológica de proyectos en desarrollo desde los grupos de investigación de 
nuestra universidad que tengan potencial para ser incorporados al mercado, 
intentando también que los investigadores se impliquen en la creación de spin-off 
universitarias.

 JMC: ¿Qué medidas debería tomar la Universidad para preparar a los 
estudiantes para trabajos que aún no existe, pero que surgirán con el 
avance de la tecnología y la globalización?

 MPM: La incorporación del uso de, entre otras tecnologías, la Inteligencia 
Artificial en todo tipo de asignaturas para resolver problemas o hacer proyectos y 
vincular éstos a las necesidades de los negocios e industrias es algo que ya se 
está haciendo, pero tiene un amplio recorrido de mejora.

 JMC: ¿Cómo se fomenta el espíritu emprendedor en la Universidad y si 
nos puede proporcionar una valoración los resultados de las actuaciones 
realizadas en la UBU?

 Muchas de estas iniciativas se realizan en el formato concurso (Convocatoria 
Prototipos Orientados al Mercado, Concurso Iniciativa Campus Emprendedor 
2024, XII Edición Convocatoria Prueba Concepto: Impulso a la valorización y 
explotación de resultados de investigación, II Edición Convocatoria 
Rocket2Market) para motivar a los investigadores y estudiantes.

 MPM: La UBU desarrolla múltiples iniciativas con el objetivo de fomentar del 
emprendimiento de su alumnado, si bien éstas dependen en gran medida de la 
implicación de los estudiantes y titulados en este aspecto. La formación para el 
emprendimiento se aborda en el marco de proyectos europeos (European 
Institute of Innovation & Technology), autonómicos (ICECyL y Fundación 
Universidades de Castilla y León) y propios. En ellos se enmarcan iniciativas de 
sensibilización, acercando a emprendedores como ejemplo a las aulas, de 
formación con expertos en canvas o design thinking y de mentores empresariales 
para apoyar iniciativas de emprendimiento, de detección de ideas, selección de 
proyectos y creación de itinerarios personalizados, de realización de planes de 
empresa a partir de ideas identificadas en concursos, de realización de hackato-
nes con retos industriales, de actividades y eventos que favorezcan la generación 
de perfiles emprendedores y creación de sinergias entre los distintos miembros 
de la comunidad universitaria y las startups/emprendedores de nuestro entorno. 
También se desarrollan acciones para mejorar las capacidades de los equipos 
promotores de las start ups, tanto en su vertiente empresarial como tecnológica 
mediante talleres específicos, encuentros de capacitación tecnológica y tutorías 
individuales.

 La incorporación de cursos de idiomas para todos los estudiantes, que ya se 
viene desarrollando en la UBU, debe mantenerse ya que la internacionalización 
de las empresas a las que se incorporan una vez titulados, demandan esa 
formación.

 En nuestra colaboración con el Banco Santander se participa en la selección 
de proyecto y seguimiento de proyectos de estudiantes y titulados vinculados a la 
iniciativa X Explorer de apoyo al emprendimiento.

 La concienciación sobre el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje 
a lo largo de la vida, así como trasladar a los estudiantes la necesidad de seguir 
formándose incluso recién terminada su carrera es algo que ya se realiza. Esa es 
la única forma de adaptación a las necesidades futuras, en el momento que 
comienzan a trabajar. De ahí el interés por desarrollar la capacidad de autoapren-
dizaje de los titulados.

 En ese mismo sentido, la implicación de la Universidad de Burgos en el 
desarrollo de microcredenciales -en el que está comenzando su andadura- que se 
focalizan en completar la formación de trabajadores para adaptarse a esas 
necesidades futuras aún no creadas servirá para adaptar a los empleados, y se 
conseguirá si éstos tienen esas ganas por aprender y el hábito para ello.
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Más información sobre las actividades realizadas en: 
https://www.ubu.es/ubuemprende y https://www.ubu.es/servicio- universitario-
de-empleo/emprendimiento.

 JMC: ¿Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de implan-
tar titulaciones de la UBU en otros territorios de la provincia de Burgos?

 MPM: La creación del Campus de Miranda de Ebro, abierto hace dos años con 
la implantación del primer y único grado con mención dual que existe en Castilla y 
León, es la plasmación de la voluntad de la Universidad de Burgos de ser la 
universidad de toda la provincia y no sólo de la capital. Hacer realidad este 
planteamiento estratégico, atender a las solicitadas necesidades del tejido 
empresarial e industrial del norte de la provincia y de sus representantes munici-
pales, así como competir con la oferta de universidades geográficamente más 
próximas a ese territorio que la propia UBU, son las principales ventajas.

 Como es evidente, fundamentalmente en los primeros años de creación, la 
apertura de nuevos campus plantea problemas de movilidad para el profesorado 
encargado de impartir las titulaciones que se imparten en estos nuevos centros, 
así como de “rentabilidad económica” que, si bien no deben resultar decisivos 
para la toma de decisión de una universidad pública que debe perseguir la 
“rentabilidad social”, si deben considerarse.
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