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P
or definición, el ahorro es la cantidad de 
los ingresos que los agentes económicos 
guardan para su uso en el futuro, ante la 

posibilidad de gastos previstos o imprevistos, si-
tuaciones de necesidad o una posible inversión. 
La educación financiera garantiza que podamos 
tomar decisiones financieras responsables en 
cada momento. Y es el ahorro donde en mayor 
medida se materializan. 

El Covid ha obligado a las familias españolas a 
reducir su consumo y aplazar decisiones de in-
versión. El Banco de España estima este ahorro 
que algunos denominan “forzoso” en más de 
30.000 millones de euros. Un volumen de fon-
dos embalsados que pueden garantizar una rá-
pida recuperación del gasto cuando la situación 
sanitaria mejore y permita los desplazamientos. 
O quizás no del todo si la crisis sanitaria ha mo-
dificado la cultura del aho-
rro de los hogares. 

En el peor momento de la 
crisis financiera de hace 
una década, la tasa de aho-
rro de las familias nunca lle-
gó a superar el 12,5% de la 
renta disponible, mante-
niéndose en niveles prome-
dio del 5%, muy por debajo 
de los niveles observados en 
Europa. Durante el tercer 
trimestre de 2020, el último 
dato disponible, la tasa llegó 
a superar el 15%. Este fuerte 
aumento del ahorro en Es-
paña es similar al registrado 
en otros países en el mismo periodo. Más allá de 
las medidas de lucha contra el virus como la dis-
tancia social y las restricciones a la movilidad, 
que dificultan los viajes y otros gastos de ocio, 
hay factores que están pesando con fuerza en las 
decisiones de las familias, como la elevada in-
certidumbre sobre cuándo estará superado el 
coronavirus y qué consecuencias tendrá para 
nuestra vida futura. La situación que estamos 
viviendo es demasiado dramática para que no 
nos deje huella y no temamos que puedan repe-
tirse otros eventos excepcionales en el futuro. 

Pese al reciente aumento de su tasa de ahorro, 
las familias siguieron necesitando financiación 
bancaria para sus inversiones, aunque apenas 
un tercio de las cifras solicitadas un año atrás. El 
sector bancario ha hecho posible que, en un 
contexto de fuerte endeudamiento privado y 
público derivado de la enfermedad, la economía 
española haya mantenido una capacidad de fi-
nanciación del 1,5% del PIB. Desde el inicio de la 

crisis se han tomado medidas monetarias y fis-
cales extremas que en la mayoría de los casos 
han precisado de la colaboración de los bancos, 
que las han hecho posibles de forma eficiente. 

Hándicap 
El escenario financiero al que se enfrenta un aho-
rrador en estos momentos no es nada fácil. La re-
presión financiera derivada de los tipos de inte-
rés oficiales negativos y la mayor vulnerabilidad 
de los mercados financieros como consecuencia 
de las medidas extremas de política monetaria 
suponen un hándicap a la hora de rentabilizar un 
colchón financiero que pueda servir de apoyo en 
el futuro. La situación económica de las personas 
puede cambiar muy rápido y debemos estar pre-
parados para dar respuesta a estos cambios. La 
formación financiera es imprescindible para ma-
nejarse en un mundo tan complejo como el ac-
tual. Y, desde luego, también lo es contar con el 
mejor asesoramiento profesional posible. 

Los depósitos fueron el activo financiero ele-
gido por las familias para materializar el aumen-
to del ahorro, tanto en España como en el resto 

de Europa. Hasta los go-
biernos están aumentando 
sus depósitos en los bancos. 
La rentabilidad obtenida de 
los depósitos es baja, aun-
que lo verdaderamente im-
portante es que las entida-
des europeas están actuan-
do en general como muro 
de contención para sus 
clientes, evitando que su-
fran la penalización que el 
BCE aplica a los depósitos 
de la banca en el instituto 
emisor. En un entorno de ti-
pos de interés oficiales ne-
gativos, justificado oficial-

mente por la necesidad de movilizar el ahorro 
hacia el consumo, es llamativo cómo los agentes 
privados acaban decidiendo aumentar su aho-
rro y favorecer precisamente los activos de ma-
yor confianza y seguridad, como los depósitos. 
La alternativa más clara a éstos es la deuda pú-
blica, que registra rentabilidades negativas o ca-
si nulas de forma prácticamente generalizada. 

El BCE defiende la necesidad de ser persis-
tente en el camino elegido, aunque también ad-
mite que mantener una política monetaria tan 
expansiva como la actual puede hacerla menos 
efectiva con el paso del tiempo y generar efectos 
negativos y distorsiones, que deben ser valora-
dos. De ahí la necesidad de que la política mone-
taria ceda el protagonismo a otras medidas co-
mo las reformas estructurales de oferta y la polí-
tica fiscal para reactivar la economía y generar 
una mayor certidumbre sobre el futuro para los 
agentes económicos.

L
a Comisión Europea ha identificado el 
comercio y la alimentación como dos 
de los catorce ecosistemas fundamen-

tales para la recuperación pos-Covid en el 
marco de la nueva política industrial para la 
Unión. Avalan este hecho los más de 5 millo-
nes de empresas de todos los tamaños que 
agrupan entre ambos, los casi 40 millones de 
trabajadores que emplean, la aportación del 
13,7% al PIB europeo y la dinamización de co-
munidades locales que estas actividades re-
presentan, tanto en el entorno rural como en 
el urbano.  

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto 
el carácter esencial del comercio en su con-
junto, pero especialmente del alimentario, 
para garantizar el bienestar de las familias. El 
comercio asegura que los productores agra-
rios y los pescadores tengan acceso a los con-
sumidores y, a su vez, garantiza que los ciuda-
danos puedan proveerse de los bienes que ne-
cesitan para su día a día. 

La distribución alimentaria ha demostrado 
su capacidad de resiliencia durante los meses 
pasados, aunque sabemos que la recupera-
ción va a ser dura para todos. La alimentación 
se define por tener altos costes fijos y márge-
nes bajos, que la hacen vulnerable ante situa-
ciones económicas inciertas. Además, no to-
do el sector es homogéneo: los distribuidores 
mayoristas que sirven al sector Horeca han 
sufrido desde el inicio de la pandemia las con-
secuencias de las restricciones en forma de 
una drástica caída de sus ventas. También 
aquellos distribuidores minoristas estableci-
dos en las zonas más turísticas aguardan la 
pronta y necesaria recuperación económica 
que ha de llegar tras la vacunación masiva. 

Ante esta situación, una de las grandes ense-
ñanzas que podemos extraer es la necesidad 
de salvaguardar las redes comerciales que han 
permitido a la sociedad seguir funcionando. 
En el caso de la distribución con base alimen-
taria, hemos podido comprobar que un siste-
ma eficiente debe estar soportado por un am-
plio equilibro entre empresas y formatos y por 
una fuerte orientación de servicio hacia el 
consumidor. Esto significa salvaguardar la ca-
pacidad de los ciudadanos, vivan donde vivan, 
para acceder a una alimentación variada, com-
pleta, segura y a precios competitivos. 

De cara al futuro, resiliencia significa con-
servar la habilidad del sector para adaptarse a 
la demanda del consumidor y seguir sirvien-

do a la sociedad, desde los grandes núcleos 
urbanos a las áreas más despobladas. Y, para 
alcanzar esta capacidad de resistencia, nece-
sitamos el acompañamiento de las adminis-
traciones públicas con una regulación simple, 
armonizada y menos costosa para las empre-
sas. El comercio en conjunto ha demostrado 
durante los meses pasados su capacidad para 
poner en marcha con mucha rapidez las me-
didas de seguridad e higiene necesarias para 
la protección de empleados y clientes, y de se-
guir dando servicio a la sociedad en situacio-
nes inciertas y difíciles. Merece, pues, el voto 
de confianza de una regulación sencilla. 

Palanca de cambio 
Si conseguimos, entre todos, sentar las bases 
de la fortaleza de la distribución de cara al fu-
turo, estaremos contribuyendo también a 
aprovechar al máximo algunas de las grandes 
aportaciones del sector a dos objetivos nu-
cleares de la Comisión Europea, recogidos en 
el Green Deal: la transformación digital y la 
sostenibilidad de la economía. La distribu-
ción alimentaria es actor principal de éste por 
varias razones: su estrecho y permanente 
contacto con el consumidor y su capacidad de 
actuar como palanca de cambio en el marco 
del sector agroalimentario para avanzar en la 
consecución de los objetivos comunes. 

La Comisión Europea ha identificado este 
hecho y ha plasmado su hoja de ruta para el 
sector agroalimentario en la “Estrategia de la 
Granja a la Mesa”. En ella, se recogen las prin-
cipales directrices de desarrollo futuro bajo el 
prisma de considerar el sector en su conjunto, 
con visión de cadena, estableciendo objetivos 
y compromisos para todos los operadores y 
dejando atrás la etapa de la regulación de las 
prácticas comerciales desleales para sentar 
las bases de lo que ha de representar este sec-
tor –o ecosistema– estratégico para Europa y 
su recuperación económica.  

Se nos presentan unos meses fundamenta-
les para afianzar el relanzamiento económi-
co. La situación exige un planteamiento sóli-
do de cara a los debates sobre el desarrollo de 
la Estrategia que ya se están produciendo en 
el marco comunitario. La condición de “doble 
ecosistema esencial” de la distribución ali-
mentaria sitúa este sector en el corazón de la 
recuperación. Las bases de un comercio basa-
do en una proximidad equilibrada, accesible, 
circular y digital están sentadas. Nos corres-
ponde ahora, a todos, afianzar las ventajas del 
sistema y corregir los desajustes para salir for-
talecidos de esta crisis.
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