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1. PERSPECTIVA GENERAL 

La economía mundial ha evolucionado mejor de lo esperado 
en los últimos meses, circunstancia que ha llevado a la mayor parte 
de las instituciones que formulan proyecciones, por primera vez en 
varios trimestres, a revisar sus previsiones de crecimiento al alza. 

ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
        2008       2009   

  2006 2007 2008 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II 
Producto Interior Bruto                   

Aragón (*) 3,9 4,0 1,2 2,9 1,8 1,1 -1,0 -3,6 -5,0 

España 4,0 3,6 0,9 2,5 1,7 0,5 -1,2 -3,2 -4,2 

Alemania 3,4 2,6 1,0 2,9 2,0 0,8 -1,8 -6,7 -5,9 

Francia 2,4 2,3 0,3 1,9 1,0 0,1 -1,6 -3,4 -2,6 

Zona Euro 3,1 2,7 0,6 2,2 1,5 0,5 -1,7 -4,9 -4,7 

Reino Unido 2,9 2,6 0,7 2,5 1,8 0,5 -1,8 -4,9 -5,5 

Estados Unidos 2,7 2,1 0,4 2,0 1,6 0,0 -1,9 -3,3 -3,9 

Japón 2,0 2,3 -0,7 1,5 0,6 -0,3 -4,5 -8,3 -6,5 

Precios de Consumo                   
Aragón 3,7 2,9 4,4 4,6 4,9 5,6 2,7 0,6 -0,8 

España 3,5 2,8 4,1 4,4 4,6 4,9 2,5 0,5 -0,7 

Alemania 1,6 2,3 2,6 2,9 2,9 3,1 1,7 0,8 0,3 

Francia 1,7 1,5 2,8 2,9 3,3 3,3 1,8 0,6 -0,2 

Zona Euro 2,2 2,1 3,3 3,4 3,6 3,8 2,3 1,0 0,2 

Reino Unido 2,3 2,3 3,6 2,4 3,4 4,8 3,9 3,0 2,1 

Estados Unidos 3,2 2,9 3,8 4,1 4,4 5,3 1,6 0,0 -1,2 

Japón 0,2 0,1 1,4 1,0 1,4 2,2 1,0 -0,1 -1,0 

Tasa de paro (% pob. activa)                   
Aragón 5,5 5,2 7,1 6,0 6,8 6,2 9,6 13,0 13,0 

España 8,5 8,3 11,3 9,6 10,4 11,3 13,9 17,4 17,9 

Alemania 10,8 9,0 7,8 8,1 7,9 7,7 7,6 8,0 8,3 

Francia 9,2 8,3 7,8 7,6 7,6 7,8 8,2 8,8 9,3 

Zona Euro 8,3 7,5 7,6 7,2 7,4 7,6 8,0 8,8 9,3 

Reino Unido 5,4 5,4 5,6 5,2 5,3 5,7 6,1 6,8 7,5 

Estados Unidos 4,6 4,6 5,8 4,9 5,4 6,1 6,9 8,1 9,3 

Japón 4,1 3,9 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 4,4 5,2 

Fuentes: INE, Ministerio de Economía y Hacienda, (*) Dpto. Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón). 
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa. Datos PIB: 
corregidos de estacionalidad y efecto calendario en la mayoría de los países. 

Aunque la recuperación es todavía muy débil, el presidente 
del FMI acaba de señalar que la economía global parece emerger de 
la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. En el mismo 
sentido se han manifestado la OCDE, el BCE y los ministros de 
finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20. 

La economía 
mundial da señales 
de mejoría … 

… llevando a 
revisar al alza las 
previsiones de 
crecimiento …
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No obstante, este cambio de tendencia en la evolución de la 
economía internacional debe tomarse con cautela, pues las señales 
de reactivación son todavía muy débiles, extremo en el que 
coinciden todos los grupos de expertos. 

Por lo que se refiere a la crisis financiera, es posible 
constatar que todos los indicadores de riesgo sistémico han 
mejorado sustancialmente. Tanto las caídas en el precio del dinero 
en los mercados de capitales como el estrechamiento de los 
diferenciales de los bonos corporativos o la moderación en las 
restricciones de crédito confirman que se avanza en la estabilización 
de los mercados financieros. En la eurozona, se ha producido una 
reducción de los diferenciales entre los tipos de los mercados 
interbancarios y el euribor a tres meses, lo que constituye un 
síntoma evidente de reducción de las primas de riesgo. Además, las 
perspectivas son de reducciones adicionales y de relajamiento en las 
condiciones de la oferta de crédito. 

Fuente: Ministerio de Economía 

En cuanto a la crisis económica, se han producido varias 
mejoras significativas que conviene tener en cuenta. Por un lado, el 
mercado inmobiliario estadounidense, germen de los activos tóxicos 
que desataron las turbulencias financieras, ha mostrado algunos 
signos de estabilización, tanto en el nivel de precios como en el de 
ventas. El mercado británico, que también se encontraba muy 
deprimido, ha evolucionado de forma similar. 

Por otro lado, la reducción de inventarios que se estaba 
produciendo desde principios de año restando décimas al 
crecimiento, algo habitual en los ciclos bajistas, es muy probable 
que se revierta, pasando a una fase de construcción de inventarios, 
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de forma que esta variable contribuiría de forma positiva al 
crecimiento del PIB en los próximos meses. Finalmente, la 
recuperación en las grandes economías emergentes, que comenzó 
antes que en las desarrolladas, está ganando impulso 
progresivamente, y de forma particular en China, que está creciendo 
a una tasa próxima al 8% anual. 

La mayor parte de los analistas coinciden en señalar que las 
causas de esta recuperación más rápida de lo esperado están en el 
impulso que los fabulosos planes de estímulo fiscal y las políticas 
monetarias expansivas aplicadas a escala global han propiciado. 
También hay consenso en atribuir una gran parte del éxito de los 
planes a la coordinación con la que se han implementado. 

Fuente: Ministerio de Economía

Todo ello ha tenido reflejo en los datos de crecimiento 
intertrimestral del segundo trimestre, entre los que es posible ver 
como Alemania y Francia han crecido un 0,3%, mientras que Japón 
lo hacía al 0,9%, lo que significa que técnicamente han dejado atrás 
la recesión. Ciertamente, en momentos de tanta inestabilidad como 
los actuales, conviene prestar atención a estas tasas intertrimestrales, 
puesto que son las que nos van a informar de los cambios de 
tendencia. 

La economía estadounidense registró en el segundo trimestre 
una contracción intertrimestral del PIB de solo tres décimas, frente a 
la caída de 1,6% del trimestre anterior, cuando se atravesaban los 
momentos más duros de la recesión. A ello se debe sumar que en los 
últimos meses se han producido signos evidentes de recuperación, 

… y los países 
emergentes cobran 
impulso 

El papel de la 
política fiscal y 
monetaria está 
siendo clave 
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que han tenido reflejo en el dinamismo de muchos indicadores, de 
manera que es probable que el organismo encargado de ello, 
dictamine que la recesión ha concluido en este periodo. Un hecho 
muy significativo es la estabilización que ha comenzado a 
observarse en el mercado inmobiliario. Sin embargo, este caudal de 
noticias positivas no acaba de transmitirse al mercado de trabajo, en 
el que la tasa de paro ha seguido subiendo hasta cerca de los dos 
dígitos, situándose en el 9,7%, lo que no permite prever que el 
consumo recupere vigor a corto plazo. 

Fuente: Ministerio de Economía

En la eurozona los datos invitan también al optimismo, y 
revelan que la caída intertrimestral del PIB ha sido de una décima, 
mucho menor que la caída del 2,5% registrada en el primer 
trimestre. Aunque la inversión sigue contrayéndose, el consumo de 
las administraciones públicas, que ha mantenido tasas positivas en el 
periodo de crisis, está apoyando la demanda interna. A ello se ha 
añadido la mejora del consumo privado. La mejoría también se 
aprecia en varios indicadores relativos al tercer trimestre, como los 
de confianza y clima industrial. Este efecto, junto con la previsible 
reconstrucción de inventarios y la recuperación de las exportaciones 
ha seguido apoyando la expansión a lo largo del verano. Sin 
embargo, la mejoría no está siendo uniforme en el territorio y la 
incertidumbre y volatilidad siguen siendo elevadas.

La economía japonesa ha sido otra de las que ha 
proporcionado buenos datos en el segundo trimestre, con un 
crecimiento intertrimestral de casi un punto, cuatro por encima de la 
caída del 3,1% registrada en el primer trimestre. Este resultado se 
debe fundamentalmente al comportamiento del sector exterior, que 

… pero el paro 
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ha mejorado su aportación de forma significativa, estimulado por la 
recuperación del comercio internacional, particularmente en Asia. 
También se apreciaron señales positivas en el consumo. 

Fuente: Ministerio de Economía

Las economías emergentes de Asia experimentaron en el 
segundo trimestre una gran mejoría, que se produjo antes y con 
mayor vigor que en las economías desarrolladas. China, India e 
Indonesia han mantenido tasas interanuales de crecimiento muy 
dinámicas, mientras que Hong-Kong, Singapur, Tailandia y Corea 
del Sur han pasado de la contracción del primer trimestre a registrar 
tasas de crecimiento intertrimestral muy elevadas, que han venido 
acompañadas de un aumento significativo de los flujos comerciales. 

Las economías latinoamericanas han evolucionado de forma 
dispar a lo largo de los últimos meses. Así, mientras Brasil muestra 
signos de recuperación, la economía mejicana está sufriendo un duro 
castigo, con una contracción interanual en el segundo trimestre 
superior al 10%, que también afecta al conjunto de países 
centroamericanos. El aspecto más positivo es que si la economía 
estadounidense se recupera como parece, estos países deberían ser 
los primeros en beneficiarse de ello. 

La economía española ha continuado con su deterioro en el 
segundo trimestre, superando con un -4,2% la contracción del 
periodo anterior, que ya había sido el peor registro desde 1970. Sin 
embargo, en términos intertrimestrales se observa cierta moderación, 
con una contracción del 1,1%, medio punto menos negativa que en 
el primer trimestre. 
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Todos los componentes de la demanda interna, excepto el 
consumo público, seguían en terreno negativo, intensificando aún 
más su caída. Sin embargo, la aportación del sector exterior era 
positiva por sexto trimestre consecutivo, gracias sobre todo al fuerte 
descenso de las importaciones. Por el lado de la oferta, todos los 
sectores registraban tasas negativas, que además eran más elevadas 
que en el trimestre precedente. Sin embargo, los indicadores 
parciales de actividad relativos al tercer trimestre muestran cierta 
mejoría o, en el peor de los casos, una tendencia a la estabilización. 
En el mercado de trabajo se sigue destruyendo empleo, pero con 
menor intensidad, mientras el número de activos se reducía por 
primera vez desde el inicio de 2001. Todos estos elementos han 
ejercido su influencia sobre el nivel de precios, que alcanzó su 
mínimo histórico en julio, al situarse el IPC en el -1,4%, si bien los 
efectos de base derivados de la comparación con unos meses en los 
que las materias primas alcanzaban sus cotizaciones más elevadas 
contribuían decisivamente al mantenimiento de tasas de inflación 
negativas. 

Fuente: Ministerio de Economía, Dpto. de Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón) 

Por su parte, la economía aragonesa ha registrado en el 
segundo trimestre de 2009 una contracción del 5,0%, consolidando 
el diferencial desfavorable con la tasa de crecimiento nacional 
generado en el primer trimestre de 2009. Como ya indicábamos en 
el boletín anterior esta circunstancia puede atribuirse al efecto 
escalón derivado de la comparación con un periodo de gran 
dinamismo por la actividad generada durante la preparación de la 
Expo, efecto que no desaparecerá hasta el cuarto trimestre de 2009, 
y al castigo que está sufriendo la demanda internacional de bienes 
industriales, al que Aragón es más sensible por su mayor 
especialización en manufacturas. 
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La contracción afectaba a todos los componentes de la 
demanda interna y se hacía más intensa que en periodos precedentes, 
de forma muy particular en el caso de  la inversión en bienes de 
equipo. Por el lado de la oferta, los servicios aceleraban su caída, 
mientras la industria lo hacía todavía a mayor velocidad. Sin 
embargo el sector de la construcción moderaba el ritmo de 
contracción. En cuanto al mercado de trabajo, además de la 
destrucción de empleo, es llamativo el retroceso de la población 
activa, circunstancia que no se daba desde 1999. Un vistazo a las 
variaciones intertrimestrales permite ser menos pesimista, puesto 
que la caída del empleo es muy inferior a las de los dos trimestres 
anteriores. La tasa de desempleo aragonesa, que sigue en el 13%, se 
mantiene cuatro puntos por debajo de la media nacional. En el 
ámbito de los precios, la inflación registraba un mínimo en julio del 
-1,9%, medio punto por debajo de la media nacional, en lo que 
puede interpretarse como una nueva manifestación del efecto Expo, 
ya que los precios hasta el tercer trimestre de 2008 estuvieron 
presionados por la actividad generada en torno a la muestra. 

Fuente: Ministerio de Economía, Dpto

La fragilidad de la recuperación económica se ve amenazada 
desde varios frentes. En cuanto a los riesgos financieros, continúan 
amortiguándose los que afectan a los mercados, que recuperan 
progresivamente la estabilidad. No obstante no se debe olvidar que 
el nivel de incertidumbre sigue todavía por encima de los registros 
previos a la quiebra de Lehman. 

Uno de los riesgos más relevantes es el aumento del
desempleo, que según el FMI será la tercera fase de esta crisis, tras 
la fase financiera y la económica. El desempleo, que se espera que 
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todavía siga creciendo el próximo año, no va a permitir que la 
demanda privada crezca con vigor, amenazando la solidez del 
crecimiento. Es posible incluso que el aumento del paro de larga 
duración, además del grave problema social que plantea, eleve el 
desempleo estructural, lo que llevaría aparejada una reducción del 
crecimiento potencial. A esta circunstancia, se le añadirían el 
elevado nivel de deuda y la desaparición de proyectos viables, que 
contribuirían a esa reducción. 

Por otro lado, tras la mejoría experimentada en el segundo 
trimestre se hace más patente la dependencia de la economía de los 
planes de ayuda fiscal. Esto significa que si no se acierta con el 
calendario de salida y se desmantelan las políticas de estímulo de 
forma prematura, la recuperación podría no llegar a consolidarse, 
revirtiéndose la expansión. En este sentido, existe el temor de que, 
dado el coste de los programas de apoyo, una incipiente 
recuperación induzca a retirar las ayudas públicas de forma 
prematura. A medio plazo, es importante que se diseñen estrategias 
de salida de forma coordinada, que resulten creíbles y que 
adicionalmente formulen planes de consolidación fiscal, para 
reforzar las expectativas favorables que los agentes económicos 
están generando. 

Tampoco ayudaría a estimular la economía un recrudecimiento 
de los brotes proteccionistas, que tienden a primar los intereses 
nacionales en detrimento de la eficiencia de la producción. Este 
riesgo se intensifica en un contexto en el que los gobiernos están 
estimulando la actividad, interviniendo en los procesos económicos 
como no se había hecho desde hace mucho tiempo. Es evidente que, 
a pesar de la coordinación de las políticas fiscales, los planes de 
apoyo tienen efectos de desbordamiento sobre otros países, a los que 
resulta tentador tratar de poner límite. Aún son mayores estas 
tentaciones en el caso de las medidas de política industrial. 

A medio plazo, el ingente volumen de deuda pública que se 
está acumulando como consecuencia de los déficits fiscales en los 
que están incurriendo los gobiernos para financiar los planes de 
estímulo económico es otra fuente de preocupación. La competencia 
por estos recursos tenderá a elevar los tipos de interés, lo que 
complicará la gestión de la deuda y perjudicará la financiación de 
nuevos proyectos. A ello se debe añadir que una gran parte de esta 
deuda se está financiando en los mercados internacionales, de 
manera que puede contribuir a agudizar los desequilibrios globales, 
afectando a la estabilidad de los tipos de cambio. 
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Entre los riesgos internos más importantes que afectan a la 
economía española sigue figurando la crisis inmobiliaria. Aunque 
los precios han experimentado un ajuste significativo, las ventas 
todavía continúan en niveles muy bajos, propiciando que el elevado 
volumen de viviendas sin vender siga creciendo y ejerza una presión 
a la baja sobre estos precios. Las existencias acumuladas también 
frenan la construcción de nuevas viviendas y con ello la reactivación 
del sector.  

Por otra parte no debemos olvidarnos de las consecuencias que 
de esta situación pueden derivarse para el sector financiero, que en 
los años de mayor dinamismo dedicó una parte importante de sus 
recursos a financiar la expansión inmobiliaria y se enfrenta ahora a 
una tasa de morosidad elevada y creciente, y a una limitación de su 
capacidad crediticia al destinar parte de sus activos a la compra de 
terrenos e inmuebles sin comprador. 

Finalmente, aunque el desempleo constituye un problema 
grave a escala global,  la tasa de paro española, la más elevada entre 
los países de la OCDE, constituye posiblemente el factor que genera 
una mayor incertidumbre sobre el devenir próximo de nuestra 
economía. En primer lugar, por la presión que sobre las cuentas 
públicas puede generar, en segundo término, por el posible efecto 
negativo que sobre el consumo y la inversión produzca y, 
finalmente, y como se ha señalado al analizar los riesgos globales 
por la repercusión que sobre la producción potencial puede inducir. 

Entre los riesgos específicos de la Comunidad Autónoma hay 
que citar en un lugar destacado la incertidumbre que sigue rodeando 
la situación de Opel en Figueruelas y los planes a medio plazo que 
finalmente se implementen. En sentido contrario, una recuperación 
de las grandes economías europeas más rápida de lo previsto podría 
tener efectos beneficiosos sobre la economía aragonesa en la medida 
en que se tradujera en un aumento de la demanda de la producción 
industrial regional. 
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2. ECONOMÍA ARAGONESA 

La economía aragonesa sufría un creciente deterioro en el 
segundo trimestre de 2009, tanto en términos de producción como 
de empleo, de forma similar a lo observado en el conjunto de la 
economía española. No obstante, diversos indicadores muestran en 
los últimos meses un freno en su empeoramiento, apuntando incluso 
en algunos casos un tímido cambio de tendencia, que deberá ser 
confirmado en los próximos períodos. Sin embargo, resultaría 
precipitado hablar de que la recuperación de la actividad se ha 
iniciado, recuperación que la mayor parte de los analistas sitúan para 
la economía española, en el mejor de los escenarios, hacia el 
segundo semestre del próximo año 2010. 

Principales Indicadores de la economía aragonesa 
        2008       2009   
  2006 2007 2008 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II 
Producto Interior Bruto 3,9 4,0 1,2 2,9 1,8 1,1 -1,0  -3,6 -5,0 
Demanda                 

Consumo final hogares 4,1 3,8 0,0 2,2 0,8 -0,4 -2,6 -4,1 -6,4 

Inversión (FBCF) construcc. 8,2 7,6 -2,8 5,0 1,0 -7,1 -10,0 -11,3 -11,8 

Inversión (FBCF) bs. equipo 9,3 12,2 0,6 8,4 1,9 -0,9 -6,9 -15,3 -28,5 

Oferta                 

Industria y energía 2,1 3,6 -1,5 1,3 -1,0 -2,2 -4,1 -10,5 -17,6 

Construcción 7,0 6,9 -2,8 4,6 -0,5 -5,8 -9,5 -7,0 -5,9 

Servicios 4,5 5,0 3,3 4,3 3,9 2,9 1,9 -0,7 -1,5 

Mercado laboral                   
Población activa (EPA) 1,2 5,5 2,2 3,7 1,8 1,0 2,3 1,6 -0,2 

Ocupados (EPA) 1,5 5,8 0,1 3,4 0,3 -0,4 -2,5 -6,0 -6,9 

Tasa de actividad (1)
73,1 75,8 76,2 75,8 76,5 76,1 76,5 76,1 75,7 

Tasa de paro (EPA) (2)
5,5 5,2 7,1 6,0 6,8 6,2 9,6 13,0 13,0 

Precios y salarios                 
Indice Precios de Consumo 3,7 2,9 4,4 4,6 4,9 5,6 2,7 0,6 -0,8 

Inflación subyacente 3,2 2,9 3,3 3,3 3,3 3,9 2,8 1,8 1,0 

Indice Precios Industriales 3,6 5,1 4,9 6,0 5,5 5,8 2,3 -1,1 -3,2 

Coste laboral total:                 
por trabajador y mes 7,5 4,2 3,6 4,3 3,9 3,2 3,1 2,2 1,7 

por hora efectiva 7,5 3,5 3,9 8,2 0,6 4,7 2,7 2,4 7,4 

Sector Exterior (Aduanas)                   

Exportaciones 4,3 17,9 -3,1 8,5 7,7 0,6 -27,9 -31,5 -21,3 

Importaciones 15,8 10,2 -11,5 -3,2 0,1 -17,0 -26,2 -42,4 -30,2 

Sdo. comercial (miles mill. €) -0,8 -0,3 0,5 0,0 0,2 0,3 0,0 0,2 0,4 

Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 

(1) Activos s/ población de 16-64 años (%); (2) Parados s/ población activa (%) 

Fuente: INE, IAEST, Dpto. de Economía, Hac. y Empleo Gobierno de Aragón 

La economía 
aragonesa 
intensificaba su 
deterioro en el 
segundo trimestre 
de 2009 … 
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Según las estimaciones realizadas por el Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón sobre los 
datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada 
por el INE, el Producto Interior Bruto de Aragón ha caído un 5,0% 
en tasa interanual en el segundo trimestre de 2009. Esta contracción 
resulta de mayor intensidad en comparación con la registrada en el 
promedio nacional (-4,2%) y en la Zona Euro (-4,7%), hecho que 
cabe achacar fundamentalmente a dos factores. 

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón) y Ministerio de Economía

En primer lugar, es necesario seguir citando el efecto 
“escalón” consecuencia de la comparación con trimestres en que la 
Expo 2008 suponía un plus de actividad en Aragón, efecto que 
seguirá manifestándose cuando conozcamos los datos del tercer 
trimestre. En segundo lugar, la especialización relativa de la 
economía aragonesa en el sector industrial juega también en contra 
de las cifras, dado que esta crisis está siendo especialmente virulenta 
en dicho sector. Además, Aragón está particularmente especializada 
en una rama madura y muy sensible al ciclo, como es la producción 
de automóviles, y por añadidura cuenta con la presencia de una de 
las empresas de automoción que mayores dificultades está 
atravesando en el panorama mundial, a lo que hay que sumar la 
incertidumbre que ha venido rodeando hasta fechas muy recientes el 
proceso de venta de Opel por parte de General Motors y los 
correspondientes planes a medio y largo plazo de la nueva 
propietaria. 

Desde el punto de vista del gasto, en el segundo trimestre de 
2009 se intensificaba la contracción de los diferentes componentes 
de la demanda interna, mientras el sector exterior compensaba 

… registrando una 
caída del PIB del 
5,0% en tasa anual 
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parcialmente este deterioro, de modo análogo a lo sucedido en el 
promedio nacional. Así, el consumo de los hogares anotaba una 
caída en tasa anual del 6,4%, frente al -4,1% del trimestre 
precedente, mientras que un año antes el consumo de las familias 
crecía un modesto pero positivo 0,8%. La destrucción de empleo y 
la consiguiente pérdida de rentas son sin duda el principal factor que 
explica este retroceso en el consumo, sin despreciar el papel de otros 
condicionantes como una recomposición entre consumo y ahorro 
por parte de los hogares, fruto de unas peores expectativas de 
ingresos, así como un endurecimiento en el acceso al crédito 
bancario. 

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón)

La inversión en bienes de equipo se desplomaba en el segundo 
trimestre al anotar una caída del 28,5% en Aragón, casi el doble de 
lo observado el trimestre anterior (-15,3%) y muy lejos del 
crecimiento positivo del 1,9% registrado un año antes. Este 
comportamiento de la inversión productiva viene condicionado tanto 
por el deterioro de las expectativas de las empresas, que posponen o 
anulan proyectos de inversión a la espera de que se despejen las 
incertidumbres y mejoren las perspectivas de negocio, como por las 
severas restricciones de acceso a la financiación bancaria. 

La inversión en construcción continuaba su ajuste, anotando en 
el segundo trimestre una caída del 11,8%, tasa similar a la sufrida el 
trimestre anterior (-11,3%), mientras que en el mismo período de 
2008 el crecimiento era positivo en un punto porcentual. Así, a pesar 
de que continúa cayendo, parece que tiende a cierta estabilidad, 
siendo probable que el esfuerzo público en obra civil esté 
compensando en parte el fuerte ajuste que se está produciendo en 

… aceleraba el 
ritmo de caída del 
consumo de los 
hogares … 

Inversión - Aragón
(% de variación interanual)

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PIB Bienes de Equipo Construcción

… y de la inversión 
en bienes de equipo 
… 

… mientras que la 
inversión en 
construcción, 
aunque seguía 
cayendo …



Boletín Trimestral de Coyuntura núm. 26  Septiembre 2009 

Economía Aragonesa  15

vivienda, ya que las ventas de viviendas de obra nueva en Aragón 
habían caído un 25,6% y un 20,1% en el primer y segundo trimestre 
de 2009, respectivamente. 

A la vista de la evolución de estos componentes de la demanda 
interna, cabe deducir que el sector exterior de Aragón ha mejorado 
su contribución positiva al crecimiento, compensando parcialmente 
la fuerte contracción del gasto interior, al igual que ha sucedido en el 
conjunto de España. De acuerdo con la información disponible en la 
materia, procedente de Aduanas, en el segundo trimestre de 2009 se 
modera el ritmo de contracción del comercio exterior aragonés, lo 
que se tradujo en un saldo comercial positivo de 374 millones de 
euros corrientes, un 56% por encima del saldo del trimestre 
precedente y un 65% más que en el mismo período del año anterior.  

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 

Desde el punto de vista de la oferta, en el segundo trimestre 
del año seguía siendo generalizada la contracción de la actividad 
productiva, con un empeoramiento sustancial en industria y 
servicios mientras que la construcción moderaba ligeramente su 
ritmo de caída. 

En efecto, el sector industrial aceleraba su declive al anotar 
una tasa anual del -17,6% en el segundo trimestre de 2009, siete 
puntos más negativa que la observada en el trimestre precedente, 
mientras que un año antes la caída era de un 1,0%. Se acumulan con 
ello cinco trimestres consecutivos de acelerada caída del VAB 
industrial, que responde tanto al desplome de la demanda interna 
como la recesión generalizada en los países de la Unión Europea, 
principales clientes de la producción industrial aragonesa. 

… tendía a cierta 
estabilidad 
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El sector servicios aragonés encadenaba su segundo trimestre 
consecutivo de contracción al reducir su producción un 1,5% en tasa 
anual, ritmo que duplica el registro del trimestre anterior (-0,7%) y 
muy distanciado del crecimiento positivo del 3,9% observado en el 
mismo período del año anterior. Atendiendo a la evolución del 
Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS), las caídas de 
actividad en el segundo trimestre eran generalizadas, tanto en 
comercio como en turismo, transporte o servicios a empresas. 

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón)

Como sorpresa relativa, el sector de la construcción moderaba 
su ritmo de contracción en el segundo trimestre al anotar una caída 
del 5,9% en Aragón, cifra a comparar con el -7,0% del trimestre 
precedente. Un año antes, en el segundo trimestre de 2008, había 
anotado una ligera caída del 0,5%. Esta leve mejoría puede venir 
influida por la evolución de la obra pública, pero también podría ser 
una primera señal de cierta estabilización en la actividad del sector. 

El mercado laboral, como no podía ser de otra forma, 
constituye un fiel reflejo de la difícil situación económica que 
atraviesa la Comunidad Autónoma de Aragón. 

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa, en el 
segundo trimestre de 2009 se produce una caída de la población 
activa en Aragón, que se reduce un 0,2% en tasa anual, equivalente a 
1.600 personas activas menos. Esta disminución es pequeña 
cuantitativamente, y se centra además en el colectivo masculino, 
pero cobra importancia cualitativa si tenemos en cuenta que para 
encontrar otra caída en términos interanuales hay que retrotraerse 
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diez años, hasta el segundo trimestre de 1999. Cabe interpretar que 
el empeoramiento de las expectativas de encontrar un empleo estaría 
comenzando a desanimar a la población potencialmente activa. 

Por lo que respecta al empleo, en el segundo trimestre había en 
Aragón 572.600 personas ocupadas, 42.500 menos que en el mismo 
período del año anterior, lo que equivale a una caída del 6,9% en 
tasa anual. Al combinar las variaciones en activos y ocupados, se 
obtiene un aumento del número de parados en 40.900 personas hasta 
alcanzar la cifra de 85.600 desempleados, situando la tasa de paro en 
el 13,0% de la población activa, casi cinco puntos por debajo de la 
media nacional. Esta tasa de paro resulta idéntica a la del trimestre 
precedente, pero prácticamente duplica a la registrada un año antes, 
lo que ilustra el rápido deterioro del mercado laboral aragonés. 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Atendiendo al sexo, la destrucción de empleo y aumento del 
paro sigue afectando con especial intensidad al colectivo masculino, 
de modo que por tercer trimestre consecutivo la tasa de paro es 
inferior entre las mujeres en Aragón. 

Así, en el segundo trimestre de 2009 había 36.200 hombres 
ocupados menos que un año antes, equivalente a una caída del 10% 
en tasa anual. Este descenso se vio suavizado por la reducción de la 
población activa masculina en 6.000 efectivos (un -1,6% interanual), 
con lo que el paro aumentaba en 30.200 hombres hasta alcanzar el 
13,5% de la población activa masculina. 

… por primera vez 
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Entre las mujeres, el empleo descendía en 6.200 personas 
respecto al mismo trimestre del año anterior, una caída anual del 
2,5%, mientras la actividad crecía un 1,6% equivalente a 4.500 
mujeres activas más. Con ello el número de paradas crecía en 10.700 
mujeres llevando la tasa de paro hasta el 12,4%, 1,1 puntos 
porcentuales por debajo de la masculina. 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

A pesar de este sombrío panorama dibujado por la evolución 
interanual del mercado laboral, la variación intertrimestral permite 
reducir el dramatismo al observar señales de cierta estabilización. 
En efecto, por comparación con el trimestre precedente, se observa 
en Aragón que se modera la destrucción de empleo, e incluso 
desciende el paro como consecuencia de la disminución de la 
población activa. 

Variaciones intertrimestrales (miles de personas)   
       

  2008       2009   
AMBOS SEXOS Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II 

ARAGÓN             
Población activa 1,8 8,5 -0,5 5,2 -3,1 -3,3

Ocupados -4,1 2,8 3,2 -17,3 -25,4 -3,0

Parados 5,9 5,7 -3,6 22,5 22,3 -0,3

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Así, en el segundo trimestre de 2009 el empleo en Aragón 
cayó en 3.000 personas respecto al trimestre precedente, cifra a 
comparar con los descensos intertrimestrales de 25.400 y 17.300 
ocupados producidos en los dos trimestres anteriores. Por su parte, 
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la población activa se reducía en 3.300 personas en el segundo 
trimestre respecto al primero, lo que permitió que el número de 
parados se redujera en 300 personas en comparación con el trimestre 
anterior. En los dos trimestres precedentes, el crecimiento 
intertrimestral del paro fue de 22.300 y 22.500 personas. 

En materia de precios de consumo, la tasa de inflación en 
Aragón entraba en terreno negativo en abril hasta alcanzar un 
mínimo del -1,9% en julio para moderarse en agosto hasta el -1,3%, 
siguiendo una senda que se corresponde con lo previsto, de acuerdo 
con los efectos de base consecuencia de la evolución de los precios 
internacionales del petróleo y restantes materias primas. 

No obstante, no hay que despreciar la influencia ejercida por la 
caída del consumo de los hogares, que presiona los precios a la baja 
como queda reflejado en la evolución de la inflación subyacente. 
Siguiendo un perfil de continuada moderación, la tasa anual de dicha 
inflación subyacente alcanza el 0,0% en agosto en Aragón. 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

El diferencial de inflación con la media de la Eurozona, que 
cambió de signo para ser favorable en el mes de enero, se situaba en 
1,1 puntos porcentuales en agosto en Aragón, tras el máximo de 1,2 
puntos alcanzado el mes anterior. 

Se prevé que en los próximos meses la tasa anual de inflación 
recupere el signo positivo, a medida que desaparezcan los efectos de 
base de las materias primas, si bien las perspectivas de evolución de 
la economía en general permiten pronosticar una inflación 
moderada, en consonancia con el entorno nacional e internacional. 
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El coste laboral total por trabajador y mes, por su parte, 
moderaba su ritmo de avance al crecer un 1,7% en Aragón en el 
segundo trimestre de 2009, medio punto menos que el trimestre 
precedente y 2,2 puntos menos que un año antes. Atendiendo a sus 
componentes, el coste salarial creció un 0,9% en el segundo 
trimestre, mientras que los otros costes crecieron un 4,3%, 
principalmente debido a las indemnizaciones por despidos. El 
crecimiento del 7,4% en el coste laboral por hora trabajada resulta 
sorprendente, pero hay que tener en cuenta que el dato viene 
distorsionado por el efecto calendario, ya que la Semana Santa tuvo 
lugar en abril de 2009 mientras que en 2008 se celebró en el mes de 
marzo. 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Por otra parte, hay que señalar que esta operación estadística 
está sujeta a los efectos derivados de la composición de la muestra, 
si bien dichos efectos no están cuantificados. Intuitivamente, en 
estos últimos trimestres de intensa destrucción de empleo, es 
razonable pensar que buena parte de los empleos perdidos 
corresponden a puestos de trabajo de menor cualificación y 
comparativamente menor nivel salarial, de forma que el salario 
medio de los que quedan ocupados tendería a elevarse por motivos 
meramente matemáticos. De ser ciertas estas sospechas, la 
moderación efectiva de los salarios en Aragón habría sido algo más 
intensa, lo que guardaría coherencia con un marco de recesión e 
inflación negativa. 

Algunos indicadores parciales comienzan a dar señales de 
cierta estabilización o al menos cierta moderación en su deterioro, 
mientras otros continúan señalando una delicada situación sectorial.  

Así, por lo que se refiere a la actividad industrial, se pueden 
encontrar señales mixtas. El indicador de clima industrial parece 
haber iniciado un cambio de tendencia, en paralelo a la producción 
industrial medida en términos de media móvil, si bien ambos 

El coste laboral 
muestra también 
una moderación …

Coste Laboral

2008 2009
2006 2007 2008 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II

Por trabajador y mes
Coste salarial 7,0 5,2 3,9 5,1 4,4 2,9 3,2 1,4 0,9

Otros costes 8,9 1,5 2,8 2,2 2,3 3,9 2,7 4,6 4,3

Coste laboral total 7,5 4,2 3,6 4,3 3,9 3,2 3,1 2,2 1,7

Por hora trabajada
Coste salarial 7,0 4,5 4,2 9,1 1,2 4,4 2,9 1,6 6,6

Otros costes 8,7 1,0 3,2 5,9 -0,9 5,5 2,2 4,5 9,9
Coste laboral total 7,5 3,5 3,9 8,2 0,6 4,7 2,7 2,4 7,4
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indicadores permanecen en territorio muy negativo. Por su parte, la 
utilización de la capacidad productiva parece haberse estabilizado en 
torno al 65%, si bien este nivel es históricamente muy bajo, ya que 
no se observaba desde los inicios de 1993. Las importaciones de 
bienes intermedios, muy ligadas al ciclo industrial aragonés, no 
anticipan una mejoría clara, mientras las importaciones de bienes de 
capital, relacionadas con la inversión empresarial, siguen igualmente 
cayendo con gran intensidad. 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

En suma, todo indica que la industria aragonesa está 
atravesando un momento complicado, con riesgos visibles tanto a 
favor como en contra. En sentido favorable, la recuperación iniciada 
en las grandes economías europeas, en particular la alemana y la 
francesa, que son los principales clientes de las exportaciones 
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industriales aragonesas, puede traducirse en un aumento de la 
demanda de dichos productos y por tanto un estímulo a la actividad 
en el sector. En sentido desfavorable, el importante peso del 
automóvil en la producción industrial y en el comercio exterior 
aragonés constituye un riesgo a la baja, dadas las primeras noticias 
acerca de los planes empresariales a medio plazo de Magna, la 
previsible nueva propietaria de Opel en Europa. 

Los indicadores correspondientes al sector de la construcción 
también proporcionan señales mixtas. Por un lado, por lo que 
respecta a la edificación residencial, los visados de obra nueva de 
vivienda parecen haber encontrado cierta estabilidad, tras dos años 
de fuertes caídas. Sin embargo, hay que señalar que el nivel es muy 
bajo, equiparable al existente hacia 1992, es decir en la parte más 
baja del anterior ciclo inmobiliario. También las transacciones de 
viviendas nuevas se han estabilizado tras tres años de caídas, si bien 
en este caso resulta más difícil realizar juicios de valor dado que se 
dispone de información tan sólo desde mediados de 2005. 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Por lo que respecta a la obra civil, los datos de licitación 
oficial en Aragón continúan señalando caídas, si bien la información 
está distorsionada por las inversiones realizadas en años anteriores 
con motivo de la Expo, lo que no permite valorar con claridad qué 
efectos está produciendo el esfuerzo realizado por el Sector Público 
en torno al PlanE. Si se observan las cifras en euros corrientes (es 
decir, sin corregir por la inflación), se puede comprobar que tras la 
Expo la licitación pública ha retornado, aproximadamente, a los 
niveles existentes con anterioridad. 
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

En el sector servicios los indicadores señalan que continúa el 
deterioro en el ritmo de actividad, con una caída del Indicador de 
Actividad del Sector Servicios (IASS) de un 15% en julio. El ajuste 
es generalizado, tanto en comercio minorista como en turismo, 
transporte o servicios a empresas. Tan sólo los servicios TIC 
parecen estar manteniendo estable su volumen de facturación. Como 
se ha señalado repetidamente, parte de este ajuste tiene que ver con 
el efecto Expo 2008, ya que un año antes estaban en marcha 
numerosas actividades dedicadas exclusivamente a tal 
acontecimiento. 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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Los indicadores de demanda muestran alguna mejoría puntual, 
pero sigue predominando una contracción del consumo de los 
hogares, lastrado por un creciente desempleo, expectativas 
desfavorables y restricciones crediticias. 

Los efectos del Plan 2000E, destinado a estimular las ventas de 
automóviles, se han dejado notar en Aragón aunque de forma algo 
más moderada que en el promedio nacional. Así, mientras que en el 
primer semestre de 2009 la matriculación de turismos en Aragón 
caía en torno a un 40%, en julio y agosto las caídas se han moderado 
hasta poco más del 6% pero sin alcanzar todavía tasas interanuales 
positivas. 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Pernoctaciones y viajeros en establecimientos hoteleros, como 
no podía ser de otra manera, muestran gruesas caídas en Aragón, 
condicionadas por el efecto Expo 2008. 

En lo referente al mercado laboral, las señales son de cierta 
tendencia a la estabilización, ya que tanto el paro registrado como la 
afiliación a la Seguridad Social presentan oscilaciones desde el mes 
de mayo, sin definir con claridad una trayectoria. 

A modo de conclusión, la economía aragonesa continúa 
atravesando una situación de grave recesión económica, en sintonía 
con el entorno nacional e internacional, mostrando un 
comportamiento ligeramente peor al promedio de España debido al 
efecto Expo 2008 y a la especialización relativa en el sector 
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industrial. No obstante, diversos indicadores moderan su deterioro y 
en algunos casos señalan cierta tendencia a la mejoría, por lo que es 
razonable pensar que lo peor podría haber quedado atrás. 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Se espera que el conjunto del ejercicio 2009 termine con una 
caída del PIB y del empleo ligeramente por encima de la media 
nacional, debido a los factores mencionados, mientras que en el 
próximo año 2010 la evolución de la economía aragonesa discurrirá 
en paralelo a la española. 

Estas previsiones están sujetas, además de a los riesgos 
nacionales y globales citados en la sección anterior, a determinados 
riesgos locales. En este sentido, una recuperación de las grandes 
economía europeas más rápida de lo previsto podría tener efectos 
beneficiosos sobre la economía aragonesa en la medida en que se 
tradujera en un aumento de la demanda de la producción industrial 
regional. En sentido contrario, la incertidumbre que sigue rodeando 
la situación de Opel en Figueruelas y los planes a medio plazo que 
finalmente se implementen constituyen un claro riesgo a la baja. 
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3. ECONOMÍA NACIONAL 

El Producto Interior Bruto español registraba un 
decrecimiento del 4,2% en el segundo trimestre de 2009 respecto 
al mismo periodo de 2008. Esta caída es un punto superior a la 
registrada en el trimestre anterior, y contrasta con el crecimiento 
positivo del 1,7% que se registraba un año antes. Sin embargo, en 
términos intertrimestrales se observa cierta moderación; en el 
segundo trimestre de 2009 el PIB registraba una variación 
intertrimestral del -1,1%, medio punto menos negativa que la 
registrada en el periodo anterior. 

Principales Indicadores de la economía española 
        2008       2009   
  2006 2007 2008 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II 
Producto Interior Bruto 4,0 3,6 0,9 2,5 1,7 0,5 -1,2  -3,2 -4,2 
Demanda                 

Gasto en consumo final 4,0 4,1 0,9 2,7 1,4 0,4 -1,0 -2,2 -3,0 

Consumo hogares 3,8 3,6 -0,6 2,1 0,2 -1,3 -3,3 -5,1 -5,9 

Consumo Adm. Púb. 4,6 5,5 5,5 4,6 5,1 5,8 6,3 6,4 5,1 

Inversión (FBCF) 7,2 4,6 -4,4 1,3 -1,9 -6,0 -10,9 -15,2 -17,0 

Construcción 6,0 3,2 -5,5 -0,5 -4,2 -7,2 -10,3 -11,5 -12,0 

Bienes de equipo 9,9 9,0 -1,8 5,0 2,9 -3,0 -11,6 -24,2 -28,9 

Aportación demanda interna 5,5 4,4 -0,5 2,5 0,6 -1,4 -3,9 -6,1 -7,3 

Exportación bs. y serv. 6,7 6,6 -1,0 3,9 2,4 -2,9 -7,1 -17,6 -15,7 

Importación bs. y serv. 10,2 8,0 -4,9 3,1 -1,3 -7,6 -13,5 -22,9 -22,3 

Aportación sector exterior -1,5 -0,8 1,3 0,0 1,1 1,9 2,7 2,9 3,1 

Oferta                  
Agricultura y pesca 5,8 1,8 -0,8 -0,1 -0,1 -0,1 -3,0 -2,3 -1,0 

Industria y energía 1,8 0,9 -1,5 2,3 0,0 -2,2 -6,2 -13,8 -16,8 

Energía 1,3 0,9 1,9 3,8 4,0 2,4 -2,4 -7,3 -9,7 

Industria   1,9 0,9 -2,1 2,1 -0,7 -3,0 -6,9 -15,0 -18,1 

Construcción 4,7 2,3 -1,3 0,5 -0,2 -1,5 -4,3 -5,7 -6,0 

Servicios 4,5 5,0 2,2 3,5 2,9 1,8 0,7 -0,2 -1,1 

Mercado laboral                   
Población activa (EPA) 3,3 2,8 3,0 3,0 3,1 2,9 2,9 2,3 1,2 

Ocupados (EPA) 4,1 3,1 -0,5 1,7 0,3 -0,8 -3,0 -6,4 -7,2 

Tasa de actividad (1)
71,9 72,6 73,7 73,1 73,6 73,9 74,1 74,2 74,2 

Tasa de paro (EPA) (2)
8,5 8,3 11,3 9,6 10,4 11,3 13,9 17,4 17,9 

Precios y salarios                   
Indice Precios de Consumo 3,5 2,8 4,1 4,4 4,6 4,9 2,5 0,5 -0,7 

Inflación subyacente 2,9 2,7 3,2 3,2 3,2 3,5 2,7 1,6 1,0 

Indice Precios Industriales 5,4 3,6 6,5 6,4 7,5 9,2 3,1 -1,4 -4,2 

Coste laboral total:                 
por trabajador y mes 4,8 4,1 5,2 5,0 5,1 5,3 5,3 3,9 3,9 

por hora efectiva 5,8 4,6 4,9 9,0 2,1 5,9 3,2 3,5 9,5 

Incremento salarial pactado en 
la negociación colectiva 3,1 2,9 3,5 3,3 3,5 3,5 3,5 2,8 2,7 

Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 
(1) Activos respecto a la población de 16-64 años (%); (2) Parados respecto a la población activa (%) 

Fuente: INE, Ministerio de Economía 
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Por otra parte, tras la actualización de las series de la 
Contabilidad Nacional Trimestral realizada por el INE, el inicio 
de la recesión se sitúa en el segundo trimestre de 2008, y no en 
el tercero. La serie anterior todavía estimaba crecimiento 
intertrimestral positivo en el segundo trimestre del año (del 
0,1%), sin embargo, tras la actualización de la serie esa tasa se 
estima del 0,0% (más específicamente, en el -0,016%). 
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Por el lado de la demanda, esta evolución del PIB es 
consecuencia de la misma tendencia que viene observándose 
desde mediados de 2007, cuando la contribución de la demanda 
nacional al PIB comenzó a reducirse, hasta volverse negativa en 
el tercer trimestre de 2008, y el sector exterior empezó a reducir 
su contribución negativa, hasta cambiar de signo en el primer 
trimestre de 2008. Por el lado de la oferta, todos los sectores, 
salvo el primario, acentúan su contracción. 
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El mercado de trabajo no es ajeno a esta situación, y 
continúa destruyendo empleo, por lo que, a pesar de que la 
incorporación de activos se ralentiza, el desempleo sigue 
creciendo. Y por lo que respecta a los precios, tras un año de 
continuos descensos en la tasa de inflación anual, en agosto se 
produjo un cambio de tendencia, lo que hará que probablemente a 
finales de año comiencen a registrarse tasas de inflación positivas. 

Lo que se observa, en general, tanto por el lado de la 
demanda, como por el de la oferta, es que prácticamente todos los 
componentes del PIB acentúan su comportamiento negativo en 
este trimestre, hasta anotar sus peores registros desde que se 
iniciara esta etapa contractiva. 

La demanda nacional detrae 7,3 puntos al crecimiento. 
Diferenciando por componentes, el gasto en consumo cae un 
3,0%, consecuencia de que el consumo de los hogares sigue 
acelerando su caída hasta el -5,9%, y del menor incremento del 
consumo de las Administraciones Publicas respecto a los 
registrados en trimestres anteriores, que se sitúa en el 5,1%. La 
inversión tampoco mejora su comportamiento, y acelera su caída 
hasta el -17,0%, a causa de una reducción del 12,0% en la 
inversión en construcción y del 28,9% en bienes de equipo. Esta 
caída en la inversión en bienes de equipo es el reflejo de las 
negativas expectativas que los empresarios tienen en cuanto a la 
recuperación de la demanda. 

                 
                    Fuente: Ministerio de Economía 

El sector exterior incrementa su contribución positiva al 
crecimiento hasta los 3,1 puntos, a consecuencia de una evolución 
más negativa de las importaciones respecto a las exportaciones. Las 
primeras caen un 22,3% y las segundas un 15,7%. En este sentido, 
podría estar contribuyendo positivamente la recuperación que 
algunos de nuestros socios europeos parecen haber iniciado, a 
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través del efecto que ello ejerce sobre las ventas exteriores de 
España. 

En términos de la balanza de pagos, esto ha dado lugar a 
una reducción del déficit comercial de más de un 60% respecto al 
registrado en el mismo periodo de 2008. La balanza de rentas 
también reduce su déficit (en un 10,4%), mientras que la de 
transferencias lo incrementa un 5,7%. Por su parte, la balanza de 
servicios reduce su superávit un 4,0%. Como resultado de esta 
evolución, la cuenta corriente acumula un déficit de 11.813 
millones de euros en el segundo trimestre de 2009, un 55,0% 
menos del que anotaba un año antes. Esto, unido a la reducción de 
un 17,7% interanual del superávit de la cuenta de capital, da lugar 
a una necesidad de financiación de 10.587 millones de euros en el 
segundo trimestre de 2009, un 57,3% menos que en el mismo 
trimestre de 2008, pasando en un año del 9,9% al 7,1% del PIB. 

Sector Exterior - España
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Por el lado de la oferta se observa que la producción se 
reduce en todos los sectores. El retroceso viene liderado por la 
industria que en el segundo trimestre anota un recorte del 16,8%, 
frente el -13,8% del trimestre anterior. Dentro de esta rama, las 
manufacturas son las que registran el comportamiento más 
negativo, al caer un 18,1%, mientras que las ramas energéticas lo 
hacen en un 9,7%. El siguiente sector en registrar la mayor caída 
es la construcción, con un -6,0%, tasa también superior a las 
registradas en periodos previos. A continuación, se sitúan los 
servicios, que experimentan su segundo trimestre consecutivo en 
terreno negativo, al caer un 1,1%. Por último, el sector agrario es 
el único que mejora su comportamiento respecto al periodo previo 
al caer un 1,0% (-2,3% en el primer trimestre de 2009). 
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VAB por sectores - España
(% de variación interanual)
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Esta situación de deterioro económico tiene su reflejo en 
el mercado laboral. De acuerdo con la Encuesta de Población 
Activa en el segundo trimestre del año y en referencia al primero, 
se destruyeron 145.800 puestos de trabajo (-0,8% en tasa de 
variación), sin embargo, el número de parados se incrementó en 
una menor cuantía, concretamente en 126.700 personas, hasta 
situarse en los 4.137.500 desempleados, gracias a que el número 
de activos se redujo en 19.100 efectivos. Este último aspecto es de 
destacar, dado que desde el primer trimestre de 2001 no se 
registraba una reducción trimestral en la población activa. 

                   Fuente: Ministerio de Economía 

Respecto a un año antes, el número de desempleados se ha 
incrementado un 73,7% (1.755.900 personas). De estos, 
1.480.200 perdieron su puesto de trabajo, lo que representa una 
caída en la ocupación del 7,2%, mientras que los 275.700 
restantes eran nuevas incorporaciones al mercado de trabajo (la 
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tasa de variación interanual de la población activa era del 1,2%). 
Como resultado de esta situación, la tasa de paro en el segundo 
trimestre de 2009 se situó en el 17,9% de la población activa, 
cinco décimas superior a la del trimestre previo y 7,5 puntos por 
encima de la del mismo periodo de 2008.  

Atendiendo al sexo, la tasa de paro femenina (18,6%) 
sigue siendo superior a la masculina (17,6%), aunque la brecha 
continúa estrechándose, debido a que el colectivo femenino sigue 
mostrando un comportamiento menos negativo que el masculino. 
Tanto entre los hombres, como entre las mujeres, se reduce la 
ocupación en el segundo trimestre de 2009 respecto a un año 
antes, sin embargo, entre las mujeres lo hace a una menor tasa 
(3,8% entre las mujeres, frente a la caída del 9,8% de los 
hombres). En lo referente a la actividad, se observa, por primer 
trimestre, un comportamiento dispar entre ambos colectivos; 
mientras que las mujeres continúan incorporándose al mercado de 
trabajo, concretamente a una tasa interanual del 3,3%, entre los 
hombres el número de activos cae un 0,3%. Sin embargo, a pesar 
de esta reducción de la población activa masculina, dada la mayor 
destrucción de empleo que se registra entre ellos, el número de 
parados crece a tasas superiores (93,5% entre los hombres, frente 
al 54,2% de las mujeres).  

Distinguiendo por sectores productivos, el empleo se 
reduce en todos ellos si comparamos con el mismo periodo de 
2008. La construcción es el que destruye más puestos de trabajo 
(627.400), seguida de la industria (445.000), los servicios 
(373.700) y la agricultura (34.100). Respecto al primer trimestre 
de 2009, el único sector que crea empleo son los servicios. 

                   Fuente: Ministerio de Economía 
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En lo que respecta a los precios, en julio la tasa anual de 
inflación alcanzó su mínimo histórico al situarse en el -1,4%. 
Cabe recordar que la serie histórica del IPC arranca en enero de 
1962, y hasta el pasado marzo las tasas de variación interanual 
del índice nunca habían registrado un valor negativo. Tras marzo, 
los descensos fueron incrementándose hasta alcanzar ese mínimo 
en julio, mientras que en agosto el dato se moderó seis décimas y 
se situó en el -0,8%.  

Detrás de éste comportamiento encontramos, por un lado, 
los efectos de base resultantes de los elevados precios del 
petróleo y las restantes materias primas durante el mismo período 
del pasado año 2008. Es por ello que, tal y como se preveía, en 
julio de 2009 se alcanzó el punto más bajo en la serie de inflación 
anual, debido a que en julio de 2008 fue cuando el precio de las 
materias primas registró su máximo para, después, comenzar a 
dibujar una senda descendente. A modo de referencia, se debe 
recordar que en julio de 2008, el precio del petróleo Brent 
alcanzó su máximo histórico al cotizar a 133,4 dólares por barril 
de media mensual. Así, desde agosto estos efectos de base han 
comenzado a reducirse, de forma que las tasas de inflación 
comenzarán a ser cada mes menos negativas hasta volver al 
terreno positivo en torno a finales de año. 

Por otro lado, tampoco hay que despreciar el efecto que 
ejerce sobre los precios la atonía de la demanda de los hogares, 
consecuencia de la crisis económica y el deterioro del empleo, 
algo que se refleja especialmente en la desaceleración de la 
inflación subyacente, aquella que excluye de su cálculo los 
precios de la energía y alimentos no elaborados, que en agosto se 
situó en el 0,4%. 

                     Fuente: Ministerio de Economía

La inflación 
alcanza su mínimo 
histórico en julio…

…y en agosto 
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la reducción de los 
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de las materias 
primas 

A pesar de que la 
subyacente sigue 
desacelerando,…
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A pesar del comportamiento que vienen registrando los 
precios, el coste laboral por trabajador y mes creció un 3,9% en el 
segundo trimestre del año. El coste salarial aumentó un 4,1%, 
mientras los otros costes, que incluyen las cotizaciones a la 
Seguridad Social y las indemnizaciones, entre otros componentes,  
se incrementaron un 3,5%. 

Los indicadores de actividad señalan una situación menos 
negativa en el tercer trimestre del año. Los referentes a la 
confianza de los agentes mejoran, los de producción indican 
retrocesos menores a los del segundo trimestre del año, y los del 
mercado laboral muestran, en conjunto, una estabilización en las 
tasas de crecimiento del desempleo. 
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                          Fuente: Ministerio de Economía

El índice de producción industrial continúa en terreno 
negativo, sin embargo los últimos datos son menos negativos que 
los registrados en periodos anteriores; en julio cayó un 16,7%, 
tras haberse reducido más de un 20% en los dos primeros 
trimestres del año. Un comportamiento similar se observa en el 
indicador de clima industrial, que no sale del terreno negativo, 
pero mejora su saldo en agosto al anotar el menos negativo de los 
últimos 12 meses. En lo referente al empleo, el paro registrado en 
industria en julio y agosto creció a tasas menores a las del 
segundo trimestre (55,8% en julio y 51,7% en agosto, frente al 
64,5% del segundo trimestre). Sin embargo, la afiliación a la 
Seguridad Social en julio cayó un 10,2%, tasa similar a las 
registradas en los tres meses previos, y que, a su vez,  son las más 
negativas desde que se iniciara esta etapa contractiva.  

…los costes 
laborales siguen 
creciendo de forma 
significativa 

Los indicadores de 
actividad permiten 
reducir el 
pesimismo 

En el sector 
industrial  mejora 
la confianza,… 
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El indicador de clima en la construcción también ha
comenzado a registrar valores menos negativos, y en agosto se ha 
observado el mejor dato del último año. Sin embargo, en lo 
referente al sector residencial, las señales no son de mejoría; los 
visados de obra nueva caen un 64,5% de media en abril y mayo 
respecto a esos dos mismos meses de 2008, recorte superior a los 
que vienen registrándose en media trimestral desde que se iniciara 
la crisis en el sector. La compra-venta de viviendas tampoco 
mejora su comportamiento, y cae un 35,8% en el segundo 
trimestre del año, tasa más negativa que la del trimestre anterior y 
que las registradas a lo largo de 2008, aunque en julio modera su 
caída hasta el 20,3%. Por su parte, la licitación oficial también 
muestra datos negativos al reducirse un 28,2% de media en abril y 
mayo respecto a un año antes. En lo referente al empleo, la 
afiliación a la Seguridad Social se reduce un 18,4% en julio, la 
tasa menos negativa desde noviembre de 2008, y el paro 
registrado se incrementa un 65,3% en agosto, tras el crecimiento 
por encima del 100% de los seis primeros meses del año. 

                         Fuente: Ministerio de Economía 

En cuanto a los servicios, el indicador de actividad del 
sector muestra cierta mejoraría en su negativo comportamiento en 
el mes de julio (-13,9%), tras anotar en el segundo trimestre del 
año su mayor caída desde el inicio de esta etapa contractiva (-
17,9%). Destacan, en particular, las caídas de la actividad en el 
comercio y el transporte, aunque en los servicios a empresas y el 
turismo tampoco son despreciables. La afiliación a la Seguridad 
Social se reduce un 4,6% en julio (en el segundo trimestre del año 
lo hacía un -4,5%), mientras el paro registrado crece un 43,3% y 
un 42,0% en julio y agosto respectivamente, tasas menos 
negativas que las registradas en los tres meses anteriores (47,6%). 
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Por el lado de la demanda, la confianza de los 
consumidores sigue mejorando. Si bien el índice anota un saldo 
negativo todavía elevado, es el menos negativo de los últimos 14 
meses. En marzo, fue cuando registró su saldo mínimo, y desde 
entonces ha comenzado una senda ascendente. El índice de 
comercio minorista se reduce un 2,8% interanual en julio, el 
segundo dato menos negativo de los últimos 16 meses, tras el 
registrado en junio (-0,6%). Por su parte, la matriculación de 
turismos, que cambió de tendencia tras la aprobación del Plan 
2000E, se reduce un 0,5% interanual en agosto, el mejor dato de 
los últimos meses. 

              Fuente: Ministerio de Economía 

En conclusión, este segundo trimestre de 2009 podría 
haber sido el punto más bajo de la crisis, y por lo que parecen 
señalar la mayoría de los indicadores, el tercer trimestre puede ser 
menos negativo. Sin embargo,  tal y como coinciden la mayoría 
de los analistas, la recuperación en España va a tardar en 
consolidarse más que en otros países. Prueba de ello es que las 
previsiones para nuestro país todavía siguen siendo revisadas a la 
baja. En los últimos meses las han revisado el Fondo Monetario 
Internacional (en julio) y la Comisión Europea (en septiembre). El 
FMI prevé una contracción de 4 puntos porcentuales en 2009 y de 
ocho décimas en 2010 para España, un punto, y una décima peor 
de lo que pronosticaba en abril, respectivamente. Es significativo 
el hecho de que para 2010 la revisión respecto a sus anteriores 
previsiones, para la economía mundial ha sido al alza, siendo 
España el único país en el que ha sido empeorada. Por su parte, 
las cifras de la Comisión Europea suponen para España una 
revisión a la baja de medio punto en 2009 respecto a las anteriores 
estimaciones publicadas en mayo, dado que ahora, el ejecutivo 
europeo sitúa la caída del PIB para este año en el 3,7%. Sin 
embargo, para Francia y Alemania, quienes parecen haber 
iniciado la recuperación, la revisión es al alza. 
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En lo que se refiere al apartado de riesgos, la economía 
española no es ajena a los existentes a nivel global.  

La crisis económica ha hecho que los estabilizadores 
automáticos entren en funcionamiento, y esto ha dado lugar a un 
notable deterioro de las cuentas públicas. Los ingresos se han 
reducido debido a la caída en la recaudación tributaria, a la vez 
que el gasto se ha visto incrementado debido a una mayor 
demanda de prestaciones sociales y por desempleo, entre otras. A 
su vez, las medidas tomadas por el Gobierno de España para tratar 
de impulsar la economía han comportado una importante cuantía 
de gasto público, financiada mediante la apelación a un volumen 
superior de deuda y déficit públicos. En este sentido, existe cierta 
incertidumbre sobre los efectos que la reforma impositiva 
anunciada por el Gobierno pueda tener sobre la posición 
presupuestaria, así como la recuperación económica. De ahí la 
importancia de que el diseño de esta reforma sea el adecuado, 
para que no acabe teniendo consecuencias contrarias a las 
deseadas. 

Pese a que es de suma importancia que este deterioro de 
las cuentas públicas no suponga una carga en el momento que 
llegue la recuperación, resulta asimismo determinante el periodo 
en el que se ponga fin a las medidas puestas en marcha para 
reactivar la economía. Un rápido cese de las medidas de impulso 
fiscal puede tener efectos contraproducentes sobre el proceso de 
recuperación, generando un incremento aún mayor del desempleo, 
superior a los problemas derivados del desequilibrio de las 
cuentas públicas. 

Entre los riesgos internos más importantes que afectan a 
nuestra economía sigue figurando la crisis inmobiliaria. Aunque 
los precios han experimentado un ajuste significativo, las ventas 
todavía continúan en niveles muy bajos, propiciando que el 
elevado volumen de viviendas sin vender siga creciendo y ejerza 
una presión a la baja sobre estos precios. Las existencias 
acumuladas también frenan la construcción de nuevas viviendas y 
con ello la reactivación del sector.  

Por otra parte no debemos olvidarnos de las consecuencias 
que de esta situación pueden derivarse para el sector financiero, 
que en los años de mayor dinamismo dedicó una parte importante 
de sus recursos a financiar la expansión inmobiliaria y se enfrenta 
ahora a una tasa de morosidad elevada y creciente, y a una 
limitación de su capacidad crediticia al destinar parte de sus 
activos a la compra de terrenos e inmuebles sin comprador. 

…y no exenta de 
riesgos 
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Finalmente, la tasa de paro de la economía española
constituye posiblemente el factor que genera una mayor 
inseguridad en el devenir próximo de la economía española. En 
primer lugar, por la presión que sobre las cuentas públicas puede 
generar, en segundo término, por el posible efecto negativo que 
sobre el consumo y la inversión produzca y, finalmente, y como 
se señalaba en el apartado de riesgos de la economía 
internacional, por la repercusión que sobre la producción 
potencial puede inducir.  

La tasa de paro 
podría reducir la 
producción 
potencial 
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4. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 

La economía mundial ha evolucionado mejor de lo esperado 
en los últimos meses, circunstancia que ha llevado a la mayor parte 
de las instituciones que formulan proyecciones, por primera vez en 
varios trimestres, a revisar sus previsiones de crecimiento al alza. 

Aunque la recuperación es todavía muy débil, el presidente del 
FMI acaba de señalar1 que la economía global parece emerger de la 
peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. También la OCDE 
se ha manifestado en el mismo sentido en su informe de 
actualización intermedia publicado el 3 de septiembre2.  Así, 
comienza diciendo que la mayoría de las noticias económicas han 
sido favorables en los meses pasados. En idéntica dirección se han 
pronunciado los expertos del Banco Central Europeo3 que al 
publicar sus previsiones para los próximos dos años, señalan que se 
está produciendo una lenta recuperación de la economía mundial. 

Fuente: Ministerio de Economía 

Finalmente, en el comunicado emitido tras la reunión de los 
ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20, 
los días 4 y 5 de septiembre4, en la que se preparó la cumbre del G-
20 de Pittsburg, se constata que la economía mundial está 
mejorando. 

                                                          
1 Discurso de Strauss-Kahn. Berlín, 4 de septiembre de 2009. 
2 What is the economic outlook for OECD countries? An interim assessment. Paris, 3 de septiembre de 2009. 
3 Proyecciones macroeconómicas de los expertos del BCE para el área euro. Septiembre 2009. 
4 Comunicado oficial emitido tras la reunión de los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales. 
Londres, 4 y 5 de septiembre de 2009. 

En los últimos 
meses …

…la economía 
mundial se ha 
comportado mejor 
de lo esperado, lo 
que ha llevado a la 
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de los expertos …
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No obstante, este cambio en la tendencia de la economía 
internacional debe tomarse con cautela, pues las señales de 
reactivación son todavía muy débiles, extremo en el que coinciden 
todos los grupos de expertos. 

Conviene pues revisar cuáles son las señales de esta 
reactivación y cuáles son los riesgos que la amenazan, e indicar a 
continuación cuál es la respuesta adecuada por parte de las 
autoridades en la actual fase de la crisis. 

En primer lugar, por lo que se refiere a la crisis financiera, es 
posible constatar que todos los indicadores de riesgo sistémico han 
mejorado sustancialmente. Tanto las caídas en el precio del dinero 
en los mercados de capitales como el estrechamiento de los 
diferenciales de los bonos corporativos o la moderación en las 
restricciones de crédito, confirman que se avanza en la 
estabilización de los mercados financieros, cuando está a punto de 
cumplirse un año del momento en el que se recrudeció con enorme 
intensidad la crisis financiera, tras la quiebra de Lehman Brothers. 
En la eurozona, se ha producido una reducción de los diferenciales 
entre los tipos de los mercados interbancarios y el euribor a tres 
meses, lo que constituye un síntoma evidente de reducción de las 
primas de riesgo. Además, las perspectivas son de reducciones 
adicionales y de relajamiento en las condiciones de la oferta de 
crédito. 

En cuanto a la crisis económica, se han producido varias 
mejoras significativas que conviene tener en cuenta. Por un lado, el 
mercado inmobiliario estadounidense, germen de los activos tóxicos 
que desataron las turbulencias financieras, ha mostrado algunos 
signos de estabilización, tanto en el nivel de precios como en el de 
ventas. El mercado británico, que también se encontraba muy 
deprimido, ha evolucionado de forma similar. 

Por otro lado, la reducción de inventarios que se estaba 
produciendo desde principios de año restando décimas al 
crecimiento, algo habitual en los ciclos bajistas, es muy probable 
que se revierta, pasando a una fase de construcción de inventarios, 
de forma que esta variable contribuiría de forma positiva al 
crecimiento del PIB en los próximos meses. 

Finalmente, la recuperación en las grandes economías 
emergentes, que comenzó antes que en las desarrolladas, está 
ganando impulso progresivamente, y de forma particular en China, 
que está creciendo a una tasa próxima al 8% anual. 

… manteniendo 
todas las cautelas 
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La mayor parte de los analistas coinciden en señalar que las 
causas de esta recuperación más rápida de lo esperado están en el 
impulso que los fabulosos planes de estímulo fiscal y las políticas 
monetarias expansivas aplicadas a escala global han propiciado. 
También hay consenso en atribuir una gran parte del éxito de los 
planes a la coordinación con la que se han implementado. 

Todo ello ha tenido reflejo en los datos de crecimiento 
intertrimestral del segundo trimestre, entre los que es posible ver 
como Alemania y Francia han crecido un 0,3%, mientras que Japón 
lo hacía al 0,9%, lo que significa que técnicamente han dejado atrás 
la recesión. 

Fuente: Ministerio de Economía

No obstante, la fragilidad de la recuperación económica se ve 
amenazada desde varios frentes. Uno de los riesgos más relevantes 
es el aumento del desempleo, que según el FMI será la tercera fase 
de esta crisis, tras la fase financiera y la económica. El desempleo, 
que se espera que todavía siga creciendo el próximo año, no va a 
permitir que la demanda privada crezca con vigor, amenazando la 
solidez del crecimiento. Es posible incluso que se produzca una 
subida del desempleo estructural, lo que llevaría aparejada una 
reducción del crecimiento potencial. 

Entre las fuentes de riesgo más importantes se encuentran las 
relacionadas con el desmantelamiento de las políticas de estímulo de 
la economía. Existe el temor a que, dado el coste de los programas 
de apoyo, una incipiente recuperación induzca a retirar las ayudas 
públicas de forma prematura. 

Pero es el colosal y 
coordinado impulso 
fiscal y monetario 
el mayor 
responsable de esta 
mejoría 
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A medio plazo, es importante que se diseñen estrategias de 
salida de forma coordinada, que resulten creíbles y que 
adicionalmente formulen planes de consolidación fiscal, para 
reforzar las expectativas favorables que los agentes económicos 
están generando. 

  

Fuente: Ministerio de Economía

Ante esta situación, la actitud más razonable por parte de los 
gobiernos debe ser la de proseguir sus esfuerzos para consolidar el 
sector financiero, poniendo los medios necesarios para que los 
bancos completen su saneamiento y continuar prestando apoyo 
fiscal y monetario a la economía, manteniendo la cautela respecto a 
los signos de recuperación que comienzan a manifestarse. 

La economía estadounidense registró en el segundo trimestre 
una tasa de crecimiento interanual negativa de-3,9%, seis décimas 
menos que el trimestre anterior y 5,5 puntos menos que hace un año. 
Sin embargo en momentos de tanta inestabilidad como los actuales 
conviene revisar las tasas intertrimestrales, puesto que son las que 
nos van a informar de los cambios de tendencia. En este sentido, la 
contracción del PIB con respecto al trimestre anterior fue de solo 
tres décimas, frente a la caída de 1,6% registrada en el primer 
trimestre. A ello se debe sumar que en los últimos meses se han 
producido signos evidentes de recuperación, que han tenido reflejo 
en el dinamismo de muchos indicadores, de manera que es probable 
que el organismo encargado de ello, dictamine que la recesión ha 
concluido en este periodo.  

… además de hacer 
frente a la deuda 
generada 
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Un hecho muy significativo es la estabilización que ha 
comenzado a observarse en el mercado inmobiliario. Así, el índice 
Case-Schiller ha registrado la primera subida mensual en 34 meses, 
a la vez que el inventario de viviendas sin vender se reduce, lo que 
induce a pensar que la crisis inmobiliaria toca a su fin. Sin embargo, 
este caudal de noticias positivas no acaba de transmitirse al mercado 
de trabajo, en el que la tasa de paro ha seguido subiendo hasta cerca 
de los dos dígitos, situándose en el 9,7%, lo que no permite prever 
que el consumo recupere vigor a corto plazo. La previsión del FMI 
para el conjunto del año publicada en julio es de una contracción del 
PIB del 2,6%, mientras que la publicada en septiembre por la OCDE 
la fija en el 2,8%.  

  

Fuente: Ministerio de Economía

En la eurozona los datos invitan también al optimismo, y 
revelan que en el segundo trimestre el crecimiento negativo ha sido 
del 4,7%, mejorando en dos décimas el -4,9% del trimestre anterior. 
En cuanto a la caída intertrimestral del PIB, ésta ha sido de tan solo 
una décima, mucho menor que la caída del 2,5% registrada en el 
primer trimestre. Aunque la inversión sigue contrayéndose, el 
consumo de las administraciones públicas, que ha mantenido tasas 
positivas en el periodo de crisis, está apoyando la demanda interna. 
A ello se ha añadido la mejora del consumo privado, cuya 
contracción interanual se reduce y se observa una tasa de 
crecimiento intertrimestral muy reducida, 0,2%, pero positiva, tras 
dos trimestres de caídas. El efecto de los planes de estímulo está 
detrás de esta mejoría, que también se aprecia en varios indicadores 
relativos al tercer trimestre, como los de confianza y clima 
industrial. Este efecto, junto con la previsible reconstrucción de 
inventarios y la recuperación de las exportaciones ha seguido 
apoyando la expansión a lo largo del verano. 
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Sin embargo, la mejoría no está siendo uniforme en el 
territorio y la incertidumbre y volatilidad siguen siendo elevadas. En 
materia de inflación, se observa una desaceleración en la caída de 
los precios, que tenderán a repuntar al desparecer el efecto base 
provocado por la elevada cotización del petróleo el año anterior. No 
obstante, se espera que este repunte sea moderado, dada la debilidad 
de la recuperación y el exceso de capacidad y las expectativas de 
inflación permanecen ancladas. El mercado de trabajo también 
contribuirá a ello, puesto que la tasa de paro se acerca al 10%, 
dificultando el despegue del consumo. 

Fuente: Ministerio de Economía

Las perspectivas para los próximos meses han mejorado, de 
manera que las últimas revisiones publicadas en septiembre han sido 
al alza. Así, los expertos del BCE prevén para 2009 una contracción 
de 4,1 puntos, mejorando en medio punto las previsiones de junio. 
Para 2010 la previsión es de un crecimiento del 0,2, siete décimas 
mejor que la anterior. En la misma línea se encuentran las 
previsiones de la Comisión Europea que espera una caída del PIB 
del 4% y de la OCDE que la sitúa en el 3,9%. 

Alemania ha sido, junto con Francia, la gran protagonista de la 
mejoría experimentada por el conjunto de la eurozona. A pesar de 
que la contracción germana en términos interanuales es muy fuerte, 
un  -5,9%, se ha producido una mejora de ocho décimas respecto a 
la del trimestre anterior. La mejoría es más evidente su la 
comparación se efectúa en términos intertrimestrales. En ese caso se 
observa un crecimiento de tres décimas, frente a la caída de 3,5 
puntos del primer trimestre. El principal responsable de este 
comportamiento es el consumo privado, que tras cuatro trimestres 
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sin resultados positivos, crecía un 1,2% interanual. También ha 
ayudado la desaceleración de la contracción sufrida por la inversión, 
un -8,3% frente al -11,2% del primer trimestre. Las previsiones 
publicadas en septiembre por la OCDE con de una contracción del 
4,8%, mientras que la Comisión Europea la sitúa en el 5,1%. 

  

Fuente: Ministerio de Economía

La economía japonesa ha sido otra de las que ha 
proporcionado buenos datos en el segundo trimestre. La caída del 
PIB ha sido del 6,6%, casi dos puntos menos que en el trimestre 
anterior. Ahora bien, el crecimiento intertrimestral ha sido del 0,9%, 
cuatro puntos por encima de la caída del 3,1% registrada en el 
primer trimestre. Este resultado se debe fundamentalmente al 
comportamiento del sector exterior que ha mejorado su aportación 
de forma significativa, estimulado por la recuperación de las 
exportaciones en Asia. También se apreciaron señales positivas en el 
consumo. La OCDE ha mejorado en septiembre su previsión de 
crecimiento para 2009 en más de un punto, situándola en el -5,6%. 

Las economías emergentes de Asia experimentaron en el 
segundo trimestre una gran mejoría. China, India e Indonesia han 
mantenido tasas interanuales de crecimiento muy dinámicas, 
mientras que Hong-Kong, Singapur, Tailandia y Corea del Sur han 
pasado de la contracción del primer trimestre a registrar tasas de 
crecimiento intertrimestral muy elevadas, que han venido 
acompañadas de un aumento significativo de los flujos comerciales. 
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China crecía en este periodo a una tasa del 7,9%, casi dos 
puntos por encima del primer trimestre, beneficiándose del potente 
plan de estímulo fiscal y de una gran expansión crediticia. A pesar 
de ello, la inflación sigue en territorio negativo, registrando una tasa 
del -1,8 en julio, ocho puntos menos que el año anterior. La India  
creció un 6,1%, mientras la inflación se disparaba de nuevo hasta 
situarse en julio en el 11,9%. 

Fuente: Ministerio de Economía

Las economías latinoamericanas han evolucionado de forma 
dispar a lo largo de los últimos meses. Así, mientras Brasil muestra 
signos de recuperación, la economía mejicana está sufriendo un duro 
castigo, con una contracción interanual en el segundo trimestre 
cercana al 10%. Sin duda este comportamiento se debe a la caída de 
la demanda en Estados Unidos, que también está afectando a las 
economías centroamericanas, como Costa Rica, Honduras o El 
Salvador. En este sentido, el único aspecto positivo es que si la 
economía estadounidense se recupera como parece, estos países 
deberían ser los primeros en beneficiarse de ello. El resto de 
economías importantes de la región que han publicado los datos del 
segundo trimestre también muestran una contracción anual. 

En materia de precios la tendencia en la región es descendente, 
salvo en Venezuela donde en agosto se registró una tasa interanual 
cercana al 29%. En el mercado laboral se sigue observando un 
paulatino aumento del desempleo, sin que por el momento se 
perciban indicios de recuperación. Las previsiones de la CEPAL 
para el conjunto de la región son de una caída de la producción 
cercana al 2% en 2009, con una contracción del 7% en Méjico. 
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En el apartado de riesgos continúan amortiguándose los que 
afectan a los mercados financieros, que recuperan progresivamente 
la estabilidad. No obstante no se debe olvidar que el nivel de 
incertidumbre sigue todavía por encima de los registros previos a la 
quiebra de Lehman. 

En cuanto a la economía real, tras la mejoría experimentada en 
el segundo trimestre se hace más patente la dependencia de ésta de 
los planes de ayuda fiscal. Esto significa que si no se acierta con el 
calendario de salida y se suprime el estímulo de forma prematura, la 
recuperación podría no llegar a consolidarse, revirtiéndose la 
expansión. 

Otro de los riesgos que se observan es el aumento del 
desempleo. A pesar de que los indicadores más recientes apuntan 
una mejora de la situación económica, ésta no se ha trasladado 
todavía al mercado de trabajo, en el que las cifras de paro siguen 
siendo crecientes. Entre las consecuencias negativas de esta 
situación, conviene resaltar que el consumo privado seguirá 
debilitándose, ralentizando la recuperación. 

El aumento del paro de larga duración, además del grave 
problema social que plantea, puede elevar el desempleo estructural. 
Esta circunstancia, junto con el elevado nivel de deuda y la 
desaparición de proyectos viables, son factores que influyen 
directamente sobre la tasa de crecimiento potencial, que podría 
reducirse. 

Tampoco ayudaría a estimular la economía un recrudecimiento 
de los brotes proteccionistas, que tienden a primar los intereses 
nacionales en detrimento de la eficiencia de la producción. Este 
riesgo se intensifica en un contexto en el que los gobiernos están 
estimulando la actividad, interviniendo en los procesos económicos 
como no se había hecho desde hace mucho tiempo. Es evidente que, 
a pesar de la coordinación de las políticas fiscales, los planes de 
apoyo tienen efectos de desbordamiento sobre otros países, a los que 
resulta tentador tratar de poner límite. Aún son mayores estas 
tentaciones en el caso de las medidas de política industrial. 

A medio plazo, el ingente volumen de deuda pública que se 
está acumulando como consecuencia de los déficits fiscales en los 
que están incurriendo los gobiernos para financiar los planes de 
estímulo económico es otra fuente de preocupación. La competencia 
por estos recursos tenderá a elevar los tipos de interés, lo que 
complicará la gestión de la deuda y perjudicará la financiación de 
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nuevos proyectos. A ello se debe añadir que una gran parte de esta 
deuda se está financiando en los mercados internacionales, de 
manera que puede contribuir a agudizar los desequilibrios globales, 
afectando a la estabilidad de los tipos de cambio. 

… también 
constituye una 
fuente de riesgo 
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5. INSTANTÁNEA SECTORIAL 

LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN 

1. Introducción  

El 12 de julio de 2009, el Ministerio de Economía y Hacienda 
hizo pública la “Propuesta de Acuerdo para la reforma del sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 
y ciudades con estatuto de autonomía”. De esta forma se concretaba, 
tras el último proceso negociador entre el ejecutivo nacional y las 
CC.AA., el documento de bases para  la reforma del modelo de 
financiación autonómica que databa del 30 de diciembre de 2008. 
Del mismo modo, se convocó a las CC.AA. a un Consejo de Política 
Fiscal y Financiera (CPFF) el día 15 de julio que incluía en el orden 
del día la discusión del citado texto. 

El CPFF adoptó, sin el voto en contra de ninguna Comunidad 
Autónoma (pero sí con siete abstenciones), el “Acuerdo 6/2009, de 
15 de julio, para la reforma del sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con 
estatuto de autonomía”, que contiene el nuevo sistema de 
financiación autonómica.  

El propósito de esta instantánea sectorial es ofrecer una 
descripción, un resumen, de los principales elementos característicos 
del nuevo modelo de financiación autonómica. Para ello, el trabajo 
se estructura en cinco secciones, al margen de este título 
introductorio. La sección segunda presenta los objetivos de la 
propuesta así como los ejes estructurales de la misma. Por su parte, 
la sección tercera se ocupa de los aspectos referidos a la 
determinación de la financiación de las CC.AA., mientras que la 
cuarta incide en los recursos tributarios de las CC.AA. y la quinta se 
ocupa de la evolución dinámica del sistema. Finalmente, a modo de 
anexo, se incluyen dos cuadros resumen que ofrecen una 
comparativa entre el modelo vigente –regulado mediante la Ley 
21/2001– y la propuesta de reforma aprobada. 

2. Objetivos de la reforma 

El sistema de financiación de las CC.AA. se debe ocupar de 
proveer a las mismas de los recursos que requieren para financiar las 
competencias de gasto que tienen atribuidas, a un nivel 
razonablemente similar, con el mismo esfuerzo fiscal en la 
tributación cedida.  

Con esta premisa, el Acuerdo 6/2009 del CPFF sintetiza en 
tres los objetivos de la reforma del modelo: 
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� En primer lugar, la mejora de los servicios públicos que 
prestan las CC.AA.  

� En segundo término, acortar las diferencias en 
financiación entre CC.AA.  

� Finalmente, aspira a reducir los déficits presupuestarios 
autonómicos dados los recursos adicionales que el 
Gobierno de España incorpora al sistema.  

 Para ello, considera cuatro ejes básicos de la reforma o 
elementos estructurales del nuevo sistema: 

a. Refuerzo de las prestaciones del Estado del Bienestar en 
el marco de la estabilidad presupuestaria, para lo cual se 
incorporan recursos adicionales al sistema. 

b. Incremento de la Equidad y la Suficiencia en la 
financiación del conjunto de las competencias 
autonómicas. El acuerdo contiene la consideración de dos 
tipos de gasto público autonómico: servicios públicos 
fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) y 
servicios públicos no fundamentales (el resto).  En cuanto 
a los servicios públicos fundamentales, el propósito 
contenido en este planteamiento es garantizar una 
prestación en niveles similares en todas las CC.AA., es 
decir, garantizar una financiación equivalente 
independientemente del lugar de residencia de los 
ciudadanos.  

c. Aumento de la Autonomía y la Corresponsabilidad. El 
modelo contiene importantes avances en la 
descentralización tributaria, ampliando los porcentajes de 
cesión de tributos. Así mismo, el documento contempla 
el incremento de las competencias normativas de las
CC.AA. y el aumento de la visibilidad de éstas en las 
labores de gestión tributaria. 

d. Mejora de la dinámica y estabilidad del sistema y de su 
capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos. 
Para ello plantea la actualización anual de las variables 
que determinan la unidad de necesidad de los servicios 
públicos fundamentales y estipula que, de forma 
quinquenal, el Comité Técnico Permanente de 
Evaluación evaluará la evolución del sistema.  

… la mejora de los 
servicios públicos 
de competencia 
autonómica;  la 
reducción de las 
diferencias en 
financiación entre 
CC.AA. y el control  
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autonómico. 
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…la mejora de la 
Equidad y la 
Suficiencia 
financiera de las 
CC.AA…

…el aumento de la 
Autonomía 
financiera y la 
Corresponsabilidad 
fiscal…

…y la mejora de la 
evolución dinámica 
del sistema. 



Boletín Trimestral de Coyuntura núm. 26  Septiembre 2009

Instantánea Sectorial  50

3. La financiación de las CC.AA.: necesidades de gasto

  
La mecánica de funcionamiento del nuevo sistema no difiere 

de los principios que deben regir cualquier modelo de financiación 
subcentral: cuantificación de las necesidades de gasto conjuntas del 
sector autonómico; cuantificación de las necesidades de gasto de 
cada una de las CC.AA.; asignación de recursos para financiar esas 
necesidades; y evolución dinámica del sistema. 

 Por el contrario, el nuevo modelo presenta notables 
diferencias respecto de la concreción de estos conceptos frente al 
actual. En particular, se modifica sustancialmente la determinación 
de las necesidades globales de financiación de las CC.AA. de 
régimen común, ya que la reforma contempla la existencia de dos 
tipos de gasto autonómico, atendiendo a si los servicios públicos que 
prestan las CC.AA. son de los denominados fundamentales del 
Estado del Bienestar o no lo son.   

A. Servicios Públicos Fundamentales del Estado del 
Bienestar  

 Los Servicios Públicos Fundamentales del Estado del 
Bienestar cubren las necesidades de gasto autonómicas asociadas a 
educación, sanidad y servicios sociales, y se financian a través del 
Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.  

 El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 
que supone el 80% de los recursos totales del sistema, se financia 
con el 75% de los tributos cedidos –con criterio normativo- del 
Estado a las CC.AA. (ver sección cuatro) y el resto con recursos 
extra provenientes del Gobierno Central.  

 El reparto de este fondo entre las diferentes CC.AA. se 
efectúa en función de la población ajustada o unidad de necesidad. 
Esta variable, que determina las necesidades de gasto autonómicas 
en esta materia, trata de aproximar el coste real de la prestación de 
los bienes y servicios públicos corrigiendo el peso de la población 
por otra serie de variables sociodemográficas. En particular, además 
de las variables que se utilizan en la actualidad (población, 
superficie, insularidad, dispersión, mayores de 65 años), la reforma 
considera en el cálculo de la unidad de necesidad a la población 
protegida equivalente (distribuida en 7 grupos de edad)1 y a la 
población de 0 a 16 años; según las ponderaciones recogidas en el 
Cuadro 1. 

                                                          
1 Esta variable, considerada un indicador de las necesidades de gasto sanitario, se construye a partir de la 
desagregación de la población en siete tramos de edad, ponderando cada uno de ellos de acuerdo con su nivel 
relativo de gasto observado. 
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Cuadro 1. Cálculo de la población ajustada o unidad de necesidad

Variable Ponderación 

Población 30,00%

Población protegida equivalente distribuida en 7 

grupos de edad
38,00%

Población entre 0 y 16 años 20,50%

Población mayor de 65 años 8,50%

Superficie 1,80%

Insularidad 0,60%

Dispersión 0,60%

Total 100,00%

 Con carácter anual, se recalculará el peso relativo de la 
población ajustada de cada Comunidad Autónoma mediante la 
actualización de los valores de las variables que configuran la 
unidad de necesidad. Por tanto, cada año se determinará la 
participación de cada Comunidad Autónoma en el Fondo de 
Garantía.  

 La transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos 
Fundamentales (que puede ser positiva o negativa) garantiza la igual 
financiación por habitante ajustado para estos servicios básicos del 
Estado del Bienestar, con independencia de la Comunidad 
Autónoma en la que se resida. La cuantía de esta transferencia 
dependerá, por tanto, de dos factores, en primer lugar de lo que  la 
Comunidad Autónoma aporte a ese fondo común –es decir, de la 
evolución de sus tributos cedidos-, y en segundo término, de la 
evolución de su población ajustada.

 Con respecto a los recursos adicionales que aporta el 
Gobierno de España, los mismos se integran en el nuevo sistema de 
financiación del siguiente modo:  

Año 2009

� 4.900 millones de euros para refuerzo del Estado de
Bienestar, que se distribuyen: 

o El 75% (3.675 millones) según el peso relativo 
de la variación de la población ajustada entre 1999
y 2009. 

  

…que será 
actualizada 
anualmente con los 
nuevos valores de 
las variables de 
reparto…
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El Gobierno de 
España aporta 
recursos 
adicionales…

…con el propósito 
de reforzar el 
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o El 12,5% (612,5 millones) en función del peso 
relativo de la población ajustada de cada 
Comunidad en 2009.  

o El restante 12,5% (612,5 millones) en función de 
la población dependiente: tanto potencial (490 
millones) como reconocida (122,5 millones).2  

� 50 millones a repartir entre las CC.AA. con 
dispersión superior a la media, medida en términos de 
habitante por entidad singular de población. El fondo se 
asignará en función del peso relativo del número de
entidades singulares de población en el año 2009 en
relación al total de las CC.AA. que cumplen esta 
condición.  

� 50 millones a repartir entre las CC.AA. con densidad 
poblacional inferior a la media, medida en términos de 
habitantes por kilómetro cuadrado (valores de 2009). El 
criterio de reparto es en atención al peso relativo de la 
población  ajustada del año 2009 en relación al total de 
CC.AA. que cumplen esta condición. 

� Recursos adicionales para políticas de normalización 
lingüística, por un importe equivalente a multiplicar por 
2,5 la financiación que proporcionaría el actual sistema en 
2009 por estas políticas.   

Año 20103

� 1.200 millones de euros en función de la población 
dependiente reconocida con derecho a prestación.4

� 1.200 millones de euros según el peso relativo de la 
población ajustada de cada Comunidad Autónoma de 2009. 

 El texto del acuerdo señala –de manera prácticamente literal- 
que para hacer compatible la aportación de recursos adicionales con 
el marco de la política de estabilidad macroeconómica y 
presupuestaria, el Estado central concederá anticipos para que las 
CC.AA. reciban los recursos con una gradualidad del 70%, 85% y 

                                                          
2 Según los datos de la Resolución de 21 de mayo de 2009, del IMSERSO, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y 
criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2009 del 
nivel acordado previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.  
3 El Acuerdo 6/2009 del CPFF señala textualmente que “la incorporación de estos recursos adicionales, en virtud 
de la gradualidad, surtirá efectos por primera vez en 2012, con la liquidación definitiva de los recursos del nuevo 
sistema correspondientes al año 2010”.  
4 Véase nota 2.  

Asddfafasmfmafaf 
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…que se 
distribuyen entre 
las CC.AA. en 
función de la 
población ajustada 
y su evolución, la 
población 
dependiente, la 
dispersión y la baja 
densidad 
poblacional, así 
como por las 
políticas de 
normalización 
lingüística.  

Los recursos 
adicionales se 
incorporan al 
sistema de manera 
gradual, de acuerdo 
con el marco de 
estabilidad 
macroeconómica y 
presupuestaria.
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100% en los años 2009, 2010 y 2011, respectivamente. Asimismo, se 
garantiza que el importe de los recursos adicionales del sistema que 
se liquidarán en 2011 (incluidos fondos de convergencia), sean un 
30% superior al resultado total de los incorporados en 2009. 

Cuadro 2. Resumen de los recursos adicionales 

Recursos Adicionales
Importe global 

(mill. €)
% Distribución

Importe        

(mill. €)
Criterios de reparto

75% 3.675 Peso relativo de la variación de la población ajustada entre 1999 y 2009

12,50% 612,5 Peso relativo de la población ajustada de cada Comunidad en 2009

490 En función de la población dependiente potencial

122,5 En función de la población dependiente reconocida

CC.AA. con dispersión

superior a la media
50

Peso relativo de su número de entidades singulares de población en 2009, 

en relación al total de comunidades que cumplen la condición de que la 

dispersión sea superior a la media

CC.AA. con densidad de

población inferior a la media
50

Peso relativo de su población ajustada en 2009 en relación al total de las 

comunidades que cumplen la condición de que la densidad de población sea 

inferior a la media

Políticas de normalización

lingüística

Cuantía resultante 

de multiplicar por 

2,5 la financiación 

del actual sistema en 

2009

50% 1.200
Peso relativo de la población dependiente reconocida con derecho a 

prestación

50% 1.200 Peso relativo de la población ajustada de cada CC.AA. en 2009

Año 2010
Refuerzo del Estado del 

Bienestar
2.400

4.900

12,50%

Refuerzo del Estado del 

Bienestar

Año 2009

B. Servicios públicos no fundamentales 
  
 El bloque de los denominados servicios públicos no
fundamentales cubre las necesidades de gasto del resto de 
competencias transferidas a las CC.AA., y garantiza que ninguna 
Comunidad Autónoma pierda recursos con respecto del modelo 
anterior. La restricción inicial del vigente modelo, tanto para cada 
una de las CC.AA. como para el conjunto de las mismas, es el 
importe de los fondos recibidos con el sistema vigente en el año base 
del nuevo modelo: 2007.5   
  
 El resto de competencias autonómicas que no son servicios 
públicos fundamentales, se financiará con el 25% restante de la 
recaudación normativa de las CC.AA. y mediante el Fondo de 
Suficiencia Global. La cuantía de dicho Fondo asignada a cada 
Comunidad Autónoma en el año base es la diferencia, positiva o 
negativa, entre las necesidades globales de financiación de la 
Comunidad Autónoma en el año base y la suma de su capacidad 
tributaria más la transferencia positiva o negativa del Fondo de 
Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, en el mismo año.  

 El Fondo de Suficiencia Global garantiza la financiación del 
resto de las competencias transferidas así como que ninguna 
Comunidad pierda fondos respecto a la situación final del sistema 
anterior. Es decir, el punto de partida del nuevo modelo es el 
mantenimiento del statu-quo del vigente. 

                                                          
5 El acuerdo señala como año base 2007, e indica que su entrada en vigor se corresponde con el ejercicio 2009. 
Asimismo, el documento precisa en cuanto a los recursos adicionales que estos se añaden con respecto a los 
recursos que el vigente sistema proporcionaría en el año 2009. 

El resto de 
competencias 
autonómicas se 
denominan no 
fundamentales…

…y se financian 
con el Fondo de 
Suficiencia Global 
y el 25% restante de 
los tributos 
cedidos…

…garantizando el 
mantenimiento del 
statu-quo.
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C. Fondos de Convergencia autonómicos  

 Finalmente, el sistema incorpora dos Fondos de Convergencia, 
cuya creación supone la dotación de una serie de recursos adicionales 
que aporta la Administración Central con el propósito de reducir las 
diferencias en la financiación de las CC.AA. Estos son los siguientes: 
    

� Fondo de competitividad (2.572,5 millones de euros): para 
aquellas CC.AA. con recursos por habitante ajustado
inferior a la media o a su capacidad fiscal, que se repartirá 
en función de la población ajustada relativa.  

� Fondo de cooperación (1.200 millones de euros): para 
aquellas CC.AA. que cumplan al menos una de estas tres 
condiciones: renta per cápita inferior al 90% de la media; 
densidad de población inferior al 50% de la media; o  que 
presenten una dinámica poblacional especialmente negativa. 
A su vez, tiene dos subfondos. El primero, de 800 millones 
de euros, se reparte entre todas las CC.AA. beneficiarias en 
función de su población ponderada por la distancia del PIB 
per cápita de cada Comunidad respecto a la media. El 
segundo subfondo, de 400 millones, se reparte en atención a 
la población relativa de las CC.AA. que presenten un 
crecimiento poblacional inferior al 50% de la media de las 
CC.AA. de régimen común.  

Cuadro 3. Fondos de Convergencia 

Recursos Adicionales
Importe global 

(mill. €)

Fondo de Competitividad 2.572,50

CC.AA. que cumplan al menos una de estas tres condiciones:

  - Renta per cápita inferior al 90% de la media

  - Densidad de población inferior al 50% de la media

  - Presentar una dinámica poblacional especialmente negativa

Requisitos para ser beneficiario

CC.AA. con financiación per cápita inferior a la media o a su capacidad fiscal, en función de su población 

ajustada relativa

1.200Fondo de Cooperación

Fondo de 

Convergencia 

Autonómica

4. Recursos tributarios de las CC.AA. 
  

Una vez determinadas las necesidades de gasto autonómicas, 
tanto a nivel global como individual, es preciso asignar a las 
CC.AA. los recursos financieros necesarios para cubrir las mismas. 
Para ello, como hemos explicado en la sección anterior, las CC.AA. 
dispondrán de los recursos tributarios correspondientes, así como de 
dos transferencias (positivas o negativas), el Fondo de Garantía de 
los Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia 
Global que cubrirán la totalidad de las necesidades de gasto 
autonómicas. Adicionalmente, las CC.AA. podrán ser beneficiarias 
de recursos provenientes de los Fondos de Convergencia en el caso 
de encontrarse dentro de los supuestos para su percepción.  

  

Las CC.AA. 
dispondrán de 
recursos 
financieros para 
cubrir la totalidad 
de sus 
competencias…

El nuevo modelo 
crea dos Fondos de 
Convergencia para 
corregir 
desequilibrios…

…el de 
Competitividad…

…y el de 
Cooperación.   



Boletín Trimestral de Coyuntura núm. 26  Septiembre 2009

Instantánea Sectorial  55

 Dentro de los recursos financieros de las CC.AA., los 
tributarios constituyen el elemento nuclear de los mismos. Los 
ingresos tributarios  de los que disponen las CC.AA. para financiar 
sus necesidades de gasto (al margen de las tasas afectas a los 
servicios traspasados) son:  

� Impuesto sobre el Patrimonio (que se mantiene 
formalmente como impuesto cedido aunque existe una 
bonificación total en cuota).6

� Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
� Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados. 
� Tributos sobre el Juego. 
� Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 

Transporte. 
� Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados 

Hidrocarburos.  
� Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con 

carácter parcial con el límite máximo del 50%. 
� Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial 

con el límite máximo del 50%. 
� Impuestos Especiales de Fabricación (impuesto sobre

la Cerveza, sobre Productos intermedios y alcoholes y 
bebidas derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre 
labores del tabaco), con carácter parcial, con el límite 
máximo del 58% de cada uno de ellos. 

� Impuesto sobre la Electricidad. 
  
 En este ámbito, la reforma contiene un importante avance 

en la descentralización tributaria. En primer lugar, con un mayor 
porcentaje de cesión de los tributos cedidos: la cesión del IRPF 
pasa del 33% al 50%, la de IVA del 35% al 50% y la de Impuestos 
Especiales del 40% al 58% (ver Cuadro 4). 

 En segundo lugar, se incorpora un incremento en la
capacidad normativa de las CC.AA. sobre estos impuestos, en 
particular en el IRPF y en la medida de las posibilidades en IVA e 
Impuestos Especiales (Cuadro 5). Finalmente, un aspecto también 
destacable son los cambios que se pretende introducir para mejorar 
la visibilidad de estos impuestos como tributos cedidos a las 
CC.AA.7

                                                          
6 Para evitar el perjuicio financiero derivado de esta bonificación, la Administración General de Estado ha 
efectuado a las CC.AA. una transferncia a cuenta de la compensación definitivamente pactada por la supresión 
de este tributo.  
7 El Acuerdo también contempla un apartado relativo a la clarificación del espacio de los tributos propios de las 
CC.AA. En particular, plantea la revisión del artículo 6.3 de la LOFCA para que “las reglas de incompatibilidad 
se refieran al hecho imponible y no a la materia imponible, con lo que habría un espacio fiscal autonómico más 
claro en relación con los tributos locales, con una delimitación similar a la que existe en relación con los 
tributos estatales”.  

…los recursos 
tributarios siguen 
siendo el elemento 
principal…

…destacando figuras 
como el IRPF, IVA y 
los II.EE…

…las cuales 
experimentan un 
crecimiento en el 
porcentaje de cesión, 
que redunda en un 
avance de la 
autonomía 
financiera,… 

…y un incremento en 
la capacidad 
normativa de las 
CC.AA.  
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Cuadro 4. Recursos tributarios de las CC.AA. 

Modelo vigente      (Ley 

21/2001)
Propuesta de reforma

Tributo Rendimiento Rendimiento

Impuesto sobre el Patrimonio* 100% 100%

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 100% 100%

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados
100% 100%

Tributos sobre el Juego 100% 100%

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 

Transporte
100% 100%

Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 

Hidrocarburos
100% 100%

IRPF 33% 50%

IVA 35% 50%

Impuestos Especiales de Fabricación (cerveza, vino y 

bebidas fermentadas, productos intermedios, alcohol y 

bebidas derivadas, hidrocarburos, labores del tabaco)

40% 58%

Impuesto sobre la Electricidad 100% 100%

* Aunque se mantiene formalmente como tributo cedido, existe una bonificación total en cuota.

Cuadro 5. Principales novedades en las competencias normativas de las CC.AA. en los tributos 

cedidos

Tributo Novedades normativas

Impuesto sobre el Patrimonio Se mantiene formalmente como impuesto cedido aunque existe una bonificación total en cuota

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones No se plantean cambios sustanciales en el reparto de competencias

Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados

El acuerdo no plantea una modificación del reparto de competencias

Tributos sobre el Juego Las CC.AA. mantendrán sus competencias normativas, pues no parece necesario ampliar este espacio fiscal

Impuesto Especial sobre Determinados 

Medios de Transporte
El acuerdo no plantea una modificación del reparto de competencias

Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 

Determinados Hidrocarburos

Existe dictamen de la Comisión Europea que concluye que este impuesto no se ajusta a la normativa europea. En

la actualidad, el Reino de España y la Comisión Europea están negociando a fin de que, dentro de ciertos límites,

exista diferenciaciones territoriales en el Impuesto armonizado sobre Hidrocarburos

Incrementos o disminuciones en el mínimo personal y familiar (con un porcentaje máximo del 10%)

Se elimina la restricción de mantener el mismo número de tramos que la tarifa estatal (sólo se mantiene el

condicionante de que sea progresiva)

Posibilidad de aprobar deducciones autonómicas por subvenciones y ayudas públicas que se perciban de la

Comunidad Autónoma

IVA
El acuerdo insta al Gobierno de España a buscar fórmulas para que las CC.AA. puedan asumir competencias en

la fase minorista con destino exclusivo a consumidores finales

Impuestos Especiales de Fabricación 

(cerveza, vino y bebidas fermentadas, 

productos intermedios, alcohol y bebidas 

derivadas, hidrocarburos, labores del tabaco, 

electricidad)

Dados los imperativos de la UE, las CC.AA. seguirán sin poder asumir competencia normativa alguna sobre ellos,

a excepción del Impuesto sobre Hidrocarburos

Fuente: elaboración propia a partir del Acuerdo 6/2009 del CPFF.

IRPF
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5. Evolución dinámica del sistema 

Al igual que en el modelo vigente, la evolución dinámica 
del sistema se basa en el mecanismo de las entregas a cuenta y de la 
liquidación definitiva cuando se conozcan los valores definitivos de 
los recursos del sistema de financiación. Cada año, las CC.AA. 
recibirán un anticipo del 98%, en concepto de entrega a cuenta, de 
la previsión presupuestaria del rendimiento del IRPF, IVA e II.EE., 
así como del Fondo de Suficiencia Global (que evolucionará según 
el ITE8). Además recibirán –o efectuarán- una transferencia del 
Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.9

 Con carácter excepcional, el Acuerdo posibilita una 
moratoria en el reintegro de liquidaciones definitivas negativas 
correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, en el caso de que 
éstas se produjeran. Sin necesidad de petición por parte de las 
CC.AA., el Ministerio de Economía y Hacienda permitirá el 
reintegro de las mismas en 48 mensualidades con un año de 
carencia.
  
 Como principales novedades respecto del modelo actual en 
cuanto a la dinámica del sistema, destacan dos aspectos. En primer 
lugar, el recálculo anual de las unidades de necesidad o habitantes 
ajustados que determinan la participación de cada Comunidad en el 
reparto del Fondo de Garantía de Servicios Públicos
Fundamentales. En segundo término, el Acuerdo contempla la 
creación, en el seno del CPFF, de un Comité Técnico Permanente 
de Evaluación que valorará cada cinco años los aspectos 
estructurales del sistema, de cara a posibles modificaciones del 
mismo. Del mismo modo este Comité estará encargado de 
determinar –con carácter también quinquenal- el impacto, positivo 
o negativo, de las actuaciones legislativas del Estado y de las 
CC.AA., que se compensaría en la revisión posterior.  
  

Finalmente, una breve reseña a los aspectos 
procedimentales de la reforma. Una vez aprobado por el CPFF el 
texto definitivo del acuerdo sobre la reforma del sistema de 
financiación autonómica, el Consejo de Ministros aprobó el 11 de 
septiembre el proyecto de modificación de la LOFCA y el proyecto 
de Ley de Financiación de las CC.AA. de régimen común y 
ciudades con estatuto de autonomía.10 De aquí en adelante, la ‘hoja 
de ruta’ es la siguiente: 

                                                          
8 Se denomina ITE a la tasa de evolución de los ingresos tributarios del Estado correspondiente a los tramos no 
cedidos del IRPF, IVA e II.EE. 
9 En los años 2009 y 2010 las entregas a cuenta seguirán operando según la Ley 21/2001, de 27 de diciembre. 
10 De manera más detallada, las normas a modificar son: 

� Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las CC.AA. (LOFCA). 

El funcionamiento 
ordinario del 
modelo sigue 
basado en el 
sistema de las 
entregas a cuenta y 
la liquidación 
definitiva 
posterior… 

…que podrá ser 
aplazada en el caso 
de ser negativa en 
2008 y 2009…

…pero con carácter 
anual se 
recalculará el 
Fondo de 
Suficiencia de los 
Servicios Públicos 
Fundamentales y 
cada cinco años se 
evaluarán los 
elementos 
estructurales del 
sistema. 

Finalmente, 
todavía es 
necesaria una larga 
tramitación hasta 
que entre en vigor 
el nuevo modelo. 
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1º) Procedimiento legislativo en las Cortes Generales. 

2º) Aceptación por cada Comunidad Autónoma en Comisión 
Mixta del nuevo sistema y de la nueva cesión de tributos.  

ANEXO 

Cuadro A1. Cuantificación de las necesidades de gasto: modelo vigente frente a reforma 

                                                                                                                                                                                    

� Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo 
Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. La 
norma que la sustituya debería incluir en un título las reformas de los distintos impuestos derivadas del 
nuevo modelo. También en la nueva ley se deberían regular el sistema transitorio de entregas a cuenta 
para el año 2009 y 2010 y el pago de los fondos adicionales. 

� Leyes de cesión de tributos para cada Comunidad Autónoma. Estas leyes se aprueban una vez 
aceptados por las Comisiones Mixtas con cada Comunidad el alcance y condiciones de la cesión. 

Fondos
Convergencia

•Financiación 
per cápita
•Baja densidad
•Baja renta
•Bajo
crecimiento
poblacional

80% 16,5% 3,5%

Ley 21/2001 Nuevo modelo

•Población: 30%

•Población 

protegida 7 grupos

de edad: 38%

•Población 0-16

años: 20,5%

•Población > 

65 años: 8,5%

•Superficie: 1,8%

•Dispersión: 0,6%

•Insularidad: 0,6%

Recursos 
adicionales 
del Estado

Servicios
Públicos

Fundamentales

Garantiza 
el 

statu-quo

del modelo 
vigente

Servicios
Públicos

NO
Fundamentales

Servicios

Sociales

(≅≅≅≅2%)

•Población > 

65 años: 100%

Competencias 
Comunes
(≅≅≅≅ 55%)

•Población: 94%

•Superficie: 4,2%

•Dispersión: 1,2%

•Insularidad: 0,6%

Servicios
Sanitarios
(≅≅≅≅ 43%)

•Población 

protegida: 75%
•Población > 
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•Insularidad: 0,5%

Fondos adicionales que 
Aporta el Estado

(diferencia de recursos
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•Insularidad: 0,6%

Recursos 
adicionales 
del Estado

Recursos 
adicionales 
del Estado

Servicios
Públicos

Fundamentales

Garantiza 
el 

statu-quo

del modelo 
vigente

Servicios
Públicos

NO
Fundamentales

Servicios

Sociales

(≅≅≅≅2%)

•Población > 

65 años: 100%

Competencias 
Comunes
(≅≅≅≅ 55%)

•Población: 94%

•Superficie: 4,2%

•Dispersión: 1,2%

•Insularidad: 0,6%

Servicios
Sanitarios
(≅≅≅≅ 43%)

•Población 

protegida: 75%
•Población > 
65 años: 24,5%
•Insularidad: 0,5%

Servicios

Sociales

(≅≅≅≅2%)

•Población > 

65 años: 100%

Competencias 
Comunes
(≅≅≅≅ 55%)

•Población: 94%

•Superficie: 4,2%

•Dispersión: 1,2%

•Insularidad: 0,6%

Servicios
Sanitarios
(≅≅≅≅ 43%)

•Población 

protegida: 75%
•Población > 
65 años: 24,5%
•Insularidad: 0,5%

Competencias 
Comunes
(≅≅≅≅ 55%)

•Población: 94%

•Superficie: 4,2%

•Dispersión: 1,2%

•Insularidad: 0,6%

Servicios
Sanitarios
(≅≅≅≅ 43%)

•Población 

protegida: 75%
•Población > 
65 años: 24,5%
•Insularidad: 0,5%

Fondos adicionales que 
Aporta el Estado

(diferencia de recursos
con el modelo vigente)
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Cuadro 2A: Recursos financieros: modelo vigente vs reforma 

Fondo de Competitividad
(2.572,5 millones)

Fondo de Cooperación
(1.200 millones)

Ley 21/2001 Nuevo modelo

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre el Patrimonio: 100%

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios

de Transporte: 100%

•IRPF: 33%

•IVA: 35%

•II.EE: 40%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

Fondo de Suficiencia (+ ó -)

Recursos adicionales del Estado:

Año 2009

•Refuerzo del Estado del Bienestar (4.900 millones)

•Dispersión (50 millones)

•Densidad de población (50 millones)

•Normalización lingüística

Año 2010: Refuerzo del Estado del Bienestar (2.400 millones)

S
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El 75% de:

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte: 100%

•IRPF: 50%

•IVA: 50%

•II.EE: 58%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

•Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (+ ó -)

S
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s
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El 25% de:

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte: 100%

•IRPF: 50%

•IVA: 50%

•II.EE: 58%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

•Fondo de Suficiencia Global (+ ó -)

Fondos de
Convergencia

Fondo de Competitividad
(2.572,5 millones)

Fondo de Cooperación
(1.200 millones)

Ley 21/2001 Nuevo modelo

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre el Patrimonio: 100%

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios

de Transporte: 100%

•IRPF: 33%

•IVA: 35%

•II.EE: 40%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

Fondo de Suficiencia (+ ó -)

Recursos adicionales del Estado:

Año 2009

•Refuerzo del Estado del Bienestar (4.900 millones)

•Dispersión (50 millones)

•Densidad de población (50 millones)

•Normalización lingüística

Año 2010: Refuerzo del Estado del Bienestar (2.400 millones)

S
e
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s
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s
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El 75% de:

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte: 100%

•IRPF: 50%

•IVA: 50%

•II.EE: 58%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

•Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (+ ó -)

S
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s
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El 25% de:

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte: 100%

•IRPF: 50%

•IVA: 50%

•II.EE: 58%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

•Fondo de Suficiencia Global (+ ó -)

Fondos de
Convergencia

Ley 21/2001 Nuevo modelo

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre el Patrimonio: 100%

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios

de Transporte: 100%

•IRPF: 33%

•IVA: 35%

•II.EE: 40%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

Fondo de Suficiencia (+ ó -)

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre el Patrimonio: 100%

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios

de Transporte: 100%

•IRPF: 33%

•IVA: 35%

•II.EE: 40%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

Fondo de Suficiencia (+ ó -)

Recursos adicionales del Estado:

Año 2009

•Refuerzo del Estado del Bienestar (4.900 millones)

•Dispersión (50 millones)

•Densidad de población (50 millones)

•Normalización lingüística

Año 2010: Refuerzo del Estado del Bienestar (2.400 millones)
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El 75% de:

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte: 100%

•IRPF: 50%

•IVA: 50%

•II.EE: 58%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

•Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (+ ó -)

Recursos adicionales del Estado:

Año 2009

•Refuerzo del Estado del Bienestar (4.900 millones)

•Dispersión (50 millones)

•Densidad de población (50 millones)

•Normalización lingüística

Año 2010: Refuerzo del Estado del Bienestar (2.400 millones)
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El 75% de:

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte: 100%

•IRPF: 50%

•IVA: 50%

•II.EE: 58%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

•Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (+ ó -)
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El 75% de:

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte: 100%

•IRPF: 50%

•IVA: 50%

•II.EE: 58%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

•Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (+ ó -)

El 75% de:

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte: 100%

•IRPF: 50%

•IVA: 50%

•II.EE: 58%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

•Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (+ ó -)

S
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El 25% de:

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte: 100%

•IRPF: 50%

•IVA: 50%

•II.EE: 58%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

•Fondo de Suficiencia Global (+ ó -)
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El 25% de:

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte: 100%

•IRPF: 50%

•IVA: 50%

•II.EE: 58%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

•Fondo de Suficiencia Global (+ ó -)
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El 25% de:

•Tasas afectas a los servicios traspasados

•Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:100%

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 100%

•Tributos sobre el Juego: 100%

•Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte: 100%

•IRPF: 50%

•IVA: 50%

•II.EE: 58%

•Impuesto sobre la electricidad: 100%

•Fondo de Suficiencia Global (+ ó -)

Fondos de
Convergencia
Fondos de

Convergencia



Boletín Trimestral de Coyuntura núm. 26  Septiembre 2009

Cronología 60

6. CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS ECONÓMICOS 

La empresa química FMC Foret ha comunicado el cierre de su 
factoría de Barcelona en la que trabajan 73 personas y el traslado de 
su producción a la planta que tiene la compañía en el municipio de 
La Zaida en Zaragoza.  

El grupo de ingeniería Altran ha inaugurado su nueva sede en el 
municipio zaragozano de La Almunia de Doña Gomina, dedicada a 
desarrollos tecnológicos para comunicaciones y electrónica. En el 
centro trabajarán 30 ingenieros y personal especializado, que 
procederá, en su mayoría, de la Escuela Universitaria Politécnica de 
La Almunia (EUPLA). 

La Diputación Provincial de Zaragoza destinará 8 millones de euros, 
que se complementarán con otros 3,5 millones aportados por los 
municipios, al Plan Especial de Empleo que pretende dar trabajo 
durante un año a personas en una situación grave de exclusión 
social. 

El Ministerio de Fomento ha anunciado que destinará 14,8 millones 
de euros adicionales para las obras de la variante de Barbastro, en la 
A-22 cuya inauguración está prevista para finales de este año o 
principios de 2010. Esta partida procede del denominado Plan de 
Aceleración de la Obra Pública aprobado el pasado 12 de junio. 

Decathlon ha comenzado las obras de construcción de la tienda que 
abrirá en la Plataforma Logística de Huesca a finales de este año, 
donde la empresa francesa creará 80 puestos de trabajo. 

El Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual, dedicado 
albergar encuentros de científicos internacionales de alto nivel 
durante estancias de dos a tres semanas, abre un nuevo edificio de 
1.800 metros cuadrados, cuyo coste se ha elevado a 2,5 millones de 
euros. 

La compañía aragonesa Industrias Químicas del Ebro (IQE) 
invertirá 10,3 millones de euros en la construcción de su nueva 
planta de aditivos para la construcción de obra civil en el polígono 
zaragozano de Malpica. 

Levantina -empresa líder mundial en explotación, transformación y 
comercialización de piedra natural- ha inaugurado su nuevo 
Levantina Stone Center en la Plataforma Logística de Zaragoza (Pla-
Za) con una superficie de 3.000 metros cuadrados. 

Julio 
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El grupo industrial Turol Trading planea abrir un gran complejo 
industrial en el polígono los Llanos de Utrillas, creando 80 puestos 
de trabajo directos y otros 100 indirectos. Con una inversión de 100 
millones de euros, se pretende la creación de una planta química y 
otra de combustión y generación eléctrica con tecnología limpia e 
innovadora y concebida para el aprovechamiento de los residuos de 
las escombreras del carbón. Su puesta en marcha se contempla para 
2012-2013. 

Nozar anuncia el cierre de todas sus instalaciones de Panticosa, entre 
ellas el balneario, el día 31 de agosto, con la idea de reabrirlo en 
invierno, suponiendo el despido de 100 trabajadores. 

Inauguración del complejo Motorland en Alcañiz, formado por seis 
circuitos y un parque tecnológico, a los que se añadirá un centro 
comercial y de ocio. Para hacerlo posible se han invertido 77 
millones de euros financiados por el Gobierno de Aragón. 

La nueva planta de producción de la empresa pesquera Caladero en 
la Plataforma Logística de Zaragoza, que se encuentra actualmente 
en periodo de pruebas, estará a pleno rendimiento en el año 2012. El 
coste de la fábrica asciende a 109,5 millones de euros, de los cuales 
50 han sido financiados por el Gobierno de Aragón. La nueva 
fábrica creará 600 puestos de trabajo directos hasta 2012. 

El consorcio formado por la fabricante de componentes 
automovilísticos Magna y el banco ruso Sberbank adquirirá el 55% 
de Opel. El resto del accionariado se repartirá entre GM y los 
trabajadores, que contarán con el 35% y el 10% respectivamente. 

La empresa Wrigley, dedicada a la fabricación de caramelos, chicles 
y confitería, ha anunciado de forma inesperada y sin previo aviso el 
cierre de la fábrica que tiene en la localidad de Tarazona. El 
expediente de regulación de empleo afectará a los 160 trabajadores 
de la plantilla. La dirección justifica la medida en que la planta 
trabaja al 25% de su capacidad, lo que la hace inviable. 

Se inaugura en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza un centro pionero en investigación biomédica y 
veterinaria, con el objetivo de ser un laboratorio de referencia para 
investigaciones que requieran un alto grado de seguridad en el 
campo de la biología, la biomedicina o las ciencias veterinarias. Para 
su construcción y equipamiento se han invertido 5,2 millones de 
euros. 

El grupo Sendin, líder en Francia en la colocación de armadura para 
las obras públicas y edificación, tiene firmado un acuerdo de 
instalación en la Plataforma Logística de Teruel (Platea), en la cual 
generará 125 puestos de trabajo. 

Agosto 

Septiembre 
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La cumbre del G-20 celebrada en Pittsburg acuerda reforzar la 
regulación financiera y vigilar las políticas macroeconómicas, pero 
sin un calendario definido. 

El ministro de industria del Gobierno de España remite dos cartas a 
la Comisión Europea, dirigidas respectivamente a su Vicepresidente 
y la Comisaria de la competencia, solicitando vigilar el 
cumplimiento de la normativa europea en la concesión de ayudas 
gubernamentales a la reestructuración de la compañía 
automovilística Opel. 

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el 
segundo trimestre de 2009 se autorizaron en Aragón 294 
expedientes de regulación de empleo que afectaron a 7.368 
trabajadores. Entre ellos cabe citar los presentados por Pikolín, 
General Motors, Jacob Delafon, Galerías Primero, Exide Tudor, 
Dana Automoción, Garaje Costa o Faurecia. En términos 
acumulados, en la primera mitad del año 2009 han sido autorizados 
587 expedientes afectando a 25.304 trabajadores, de los que 1.513 
casos han sido de extinción, 23.657 de suspensión y 134 de 
reducción de jornada. 

Septiembre 
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CONTABILIDAD REGIONAL I -  PRODUCTO INTERIOR BRUTO  

Producto Interior Bruto a precios de mercado (preci os corrientes)
Unidad: miles de euros

Agricul. Impuestos P.I.B
ganadería Energía Industria Construcción Servicios netos s/ precios de

Año y pesca productos mercado
2000 1.143.930 629.239 4.143.321 1.402.689 10.402.412 1.854.375 19.575.966

2001 1.238.507 626.028 4.308.191 1.595.109 11.272.980 1.922.585 20.963.400

2002 1.254.832 699.652 4.614.916 1.825.062 12.186.897 2.105.965 22.687.324

2003 1.340.481 729.751 4.798.139 2.039.959 13.026.915 2.358.095 24.293.340

2004 1.335.865 758.296 4.946.089 2.363.877 13.949.224 2.604.035 25.957.386

2005 (P) 1.180.629 804.230 5.191.702 2.825.180 15.031.485 2.922.864 27.956.090

2006 (P) 1.211.410 790.411 5.590.411 3.216.258 16.144.520 3.310.662 30.263.672

2007 (A) 1.402.955 916.093 6.098.397 3.598.842 17.495.826 3.402.125 32.914.238

2008 (1ªE) 1.472.482 1.087.196 6.073.380 3.572.152 19.262.138 2.904.267 34.371.615

Tasas de variación interanuales (%)

Agricul. Impuestos P.I.B
ganadería Energía Industria Construcción Servicios netos s/ precios de

Año y pesca productos mercado
2001 8,3 -0,5 4,0 13,7 8,4 3,7 7,1

2002 1,3 11,8 7,1 14,4 8,1 9,5 8,2

2003 6,8 4,3 4,0 11,8 6,9 12,0 7,1

2004 -0,3 3,9 3,1 15,9 7,1 10,4 6,8

2005 (P) -11,6 6,1 5,0 19,5 7,8 12,2 7,7

2006 (P) 2,6 -1,7 7,7 13,8 7,4 13,3 8,3

2007 (A) 15,8 15,9 9,1 11,9 8,4 2,8 8,8

2008 (1ªE) 5,0 18,7 -0,4 -0,7 10,1 -14,6 4,4

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España), Base 2000

Anexo Estadístico
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CONTABILIDAD REGIONAL II -  PRODUCTO INTERIOR BRUTO  Y SUS COMPONENTES (Oferta )

Producto Interior Bruto y sus componentes (oferta)
Indices de volumen encadenados, referencia año 2000 =100

Agricul. Impuestos P.I.B
ganadería Energía Industria Construcción Servicios netos s/ precios de

Año y pesca productos mercado
2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2001 98,0 99,6 102,1 108,7 103,0 102,4 102,8

2002 95,2 109,3 106,2 116,4 106,4 107,8 106,6

2003 97,2 110,4 108,9 121,5 109,4 114,9 110,0

2004 95,3 111,2 109,1 129,3 113,5 119,5 113,2

2005 (P) 85,5 108,8 111,5 138,5 118,6 126,7 117,1

2006 (P) 89,8 104,6 115,7 145,5 123,5 131,5 121,7

2007 (A) 93,8 109,6 120,7 155,2 129,3 133,5 127,1

2008 (1ªE) 90,8 115,7 113,5 148,5 135,7 133,3 128,5

Tasas de variación interanuales (%)

Agricul. Impuestos P.I.B
ganadería Energía Industria Construcción Servicios netos s/ precios de

Año y pesca productos mercado
2001 -2,0 -0,4 2,1 8,7 3,0 2,4 2,8

2002 -2,9 9,7 4,0 7,1 3,3 5,3 3,7

2003 2,1 1,0 2,5 4,3 2,9 6,6 3,2

2004 -1,9 0,8 0,2 6,5 3,7 4,0 2,9

2005 (P) -10,3 -2,1 2,2 7,1 4,5 6,0 3,5

2006 (P) 5,0 -3,9 3,8 5,1 4,2 3,8 3,9

2007 (A) 4,4 4,8 4,3 6,7 4,7 1,5 4,5

2008 (1ªE) -3,2 5,6 -6,0 -4,3 5,0 -0,1 1,1

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España), Base 2000

Anexo Estadístico
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INDICADORES DE PRODUCCION Y CONSUMO I - IPI y CLIMA INDUSTRIAL

Indice de Producción Industrial (Base 2005=100).

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1998 116,8 121,5 129,7 120,9 126,9 134,2 135,7 73,9 131,8 134,1 131,9 116,6 122,8

1999 120,4 124,3 135,5 122,6 131,4 137,7 138,6 77,7 139,1 132,7 139,0 123,7 126,9

2000 128,3 139,0 151,9 124,2 147,7 146,6 140,7 86,2 137,1 137,9 145,5 118,5 133,6

2001 136,9 133,3 144,6 123,6 145,1 141,6 137,6 89,0 132,2 140,9 134,7 111,0 130,9

2002 132,9 130,0 126,4 135,6 139,9 132,6 141,6 85,1 136,6 147,1 136,9 113,4 129,8

2003 99,7 106,9 113,1 104,4 110,4 112,3 116,4 72,4 114,3 119,1 112,4 106,0 107,3

2004 90,6 99,7 107,3 97,7 104,1 108,1 104,8 70,0 104,3 97,6 103,1 89,2 98,0

2005 94,2 99,2 99,8 105,2 107,8 110,1 103,9 68,2 107,5 102,0 109,0 93,1 100,0

2006 98,2 104,3 116,9 91,5 115,0 114,7 99,8 76,6 111,6 112,4 115,8 99,6 104,7

2007 110,9 112,2 122,2 108,3 125,9 122,0 118,9 78,0 110,8 118,7 117,2 95,0 111,7

2008 106,1 114,8 111,6 118,2 109,5 106,9 113,2 65,3 102,5 87,1 89,1 78,8 100,3

2009 74,8 87,8 96,2 80,6 85,3 90,5 86,8

Nota: Ruptura metodológica en Enero 2005

Tasa de variación anual (%)

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1999 3,08 2,30 4,47 1,41 3,55 2,61 2,14 5,14 5,54 -1,04 5,38 6,09 3,30

2000 6,56 11,83 12,10 1,31 12,40 6,46 1,52 10,94 -1,44 3,92 4,68 -4,20 5,31

2001 6,70 -4,10 -4,81 -0,48 -1,76 -3,41 -2,20 3,25 -3,57 2,18 -7,42 -6,33 -2,06

2002 -2,92 -2,48 -12,59 9,71 -3,58 -6,36 2,91 -4,38 3,33 4,40 1,63 2,16 -0,79

2003 0,60 4,80 11,00 -5,50 -4,30 5,50 11,80 1,30 5,30 7,20 6,90 22,70 5,19

2004 -9,13 -6,74 -5,13 -6,42 -5,71 -3,74 -9,97 -3,31 -8,75 -18,05 -8,27 -15,85 -8,61

2005 3,97 -0,50 -6,99 7,68 3,55 1,85 -0,86 -2,57 3,07 4,51 5,72 4,37 2,00

2006 4,25 5,14 17,13 -13,02 6,68 4,18 -3,95 12,32 3,81 10,20 6,24 6,98 4,70

2007 12,93 7,57 4,53 18,36 9,48 6,36 19,14 1,83 -0,72 5,60 1,21 -4,62 6,66

2008 -4,33 2,32 -8,67 9,14 -13,03 -12,38 -4,79 -16,28 -7,49 -26,62 -23,98 -17,05 -10,22

2009 -29,50 -23,52 -13,80 -31,81 -22,10 -15,34 -23,32

Indicador clima industrial
Saldo

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
2000 6,4 7,5 7,9 7,4 6,5 5,4 4,0 2,4 1,0 -0,4 -2,8 -5,4 3,3

2001 -7,2 -7,8 -7,6 -7,4 -7,2 -7,3 -7,0 -6,6 -7,2 -8,2 -9,2 -10,2 -7,7

2002 -9,8 -7,4 -4,3 -2,2 -1,7 -2,4 -3,7 -4,5 -4,4 -4,5 -5,2 -5,7 -4,7

2003 -6,1 -6,4 -6,1 -5,3 -5,3 -5,6 -5,8 -6,4 -7,3 -7,8 -7,8 -7,8 -6,5

2004 -7,4 -6,1 -4,8 -3,8 -3,5 -3,5 -3,3 -3,3 -3,5 -3,7 -4,0 -4,3 -4,3

2005 -4,5 -5,3 -6,9 -7,9 -7,1 -5,5 -4,7 -4,5 -4,8 -5,7 -6,2 -6,5 -5,8

2006 -6,6 -5,8 -4,4 -3,5 -3,2 -2,5 -1,5 -0,8 -0,5 0,0 0,4 0,6 -2,3

2007 0,9 0,9 0,8 0,7 0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -1,1 -2,0 -3,5 -5,0 -0,8

2008 -6,2 -6,3 -6,6 -8,1 -10,5 -15,7 -17,9 -20,3 -23,2 -29,8 -32,4 -34,6 -17,6

2009 -36,2 -37,5 -38,7 -39,1 -38,6 -37,8 -37,1 -36,5

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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INDICADORES DE PRODUCCION Y CONSUMO II - ENERGÍA ELÉCTRICA

Producción total energía eléctrica
Unidades: GWh

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1995 1.096,4 931,6 1.104,5 1.019,7 989,8 985,0 1.111,1 1.014,1 973,1 936,1 968,5 969,8 12.099,9

1996 957,8 753,1 1.053,5 723,3 1.112,0 1.394,2 1.321,1 1.140,1 1.074,4 1.168,7 970,2 870,9 12.539,2

1997 1.336,4 1.003,5 1.214,8 1.189,5 1.356,6 1.386,0 1.398,6 1.302,0 1.203,1 1.173,1 1.268,1 1.208,7 15.040,4

1998 732,2 608,1 965,5 1.049,4 756,4 907,0 1.089,5 931,1 1.011,9 1.084,9 1.066,6 1.141,4 11.344,0

1999 1.125,1 1.021,1 1.110,9 725,3 690,8 686,5 978,9 1.002,8 1.234,0 1.194,2 1.051,8 1.192,5 12.014,0

2000 1.277,7 1.066,4 1.237,3 1.053,3 1.232,2 1.162,0 1.140,2 883,7 1.122,2 1.043,6 1.178,5 1.050,2 13.447,3

2001 974,9 654,0 838,4 772,2 953,9 1.092,8 1.267,0 1.117,7 1.177,0 1.182,5 1.114,2 1.162,6 12.307,1

2002 1.112,4 992,9 1.149,0 1.286,5 1.310,9 1.202,3 1.133,5 1.008,8 1.060,0 1.070,7 1.054,3 958,0 13.339,2

2003 1.026,0 1.236,0 1.297,5 1.149,2 1.154,4 1.139,1 1.217,7 1.147,9 1.113,9 1.304,5 1.224,2 1.270,1 14.280,6

2004 1.310,5 1.213,2 1.282,0 1.085,0 1.289,2 1.394,7 1.275,9 1.185,5 1.128,3 1.157,8 1.124,5 1.237,3 14.683,9

2005 1.298,0 1.185,7 1.308,4 1.327,0 1.242,0 1.278,1 1.195,0 1.019,0 1.005,0 1.042,3 1.199,4 1.218,6 14.318,6

2006 1.306,3 1.074,1 1.072,4 980,5 1.261,5 1.166,9 1.271,8 1.096,5 1.073,5 1.119,2 1.098,4 1.079,6 13.600,7

2007 1.214,1 1.094,4 1.142,7 1.314,4 1.532,7 1.491,1 1.432,0 1.145,3 1.341,2 1.285,4 1.538,2 1.412 15.943,2

2008 1.864,9 1.842,6 2.088,7 2.000,2 1.696,3 1.874,2 1.984,5 1.735,3 1.470,4 1.320,2 1.479,8 1.805,1 21.162,2

2009 1.697,2 1.748,7 1.857,9 1.335,7 1.225,2

Tasa de variación anual (%)

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1996 -12,65 -19,16 -4,62 -29,07 12,34 41,54 18,90 12,42 10,40 24,85 0,17 -10,20 3,63

1997 39,54 33,25 15,31 64,45 22,00 -0,59 5,86 14,20 11,99 0,38 30,71 38,79 19,95

1998 -45,21 -39,40 -20,52 -11,78 -44,25 -34,56 -22,10 -28,49 -15,90 -7,52 -15,89 -5,57 -24,58

1999 53,66 67,92 15,07 -30,88 -8,67 -24,31 -10,15 7,70 21,95 10,07 -1,38 4,47 5,91

2000 13,56 4,44 11,38 45,22 78,38 69,25 16,48 -11,88 -9,06 -12,61 12,05 -11,93 11,93

2001 -23,70 -38,67 -32,25 -26,69 -22,58 -5,96 11,12 26,48 4,89 13,31 -5,46 10,70 -8,48

2002 14,11 51,80 37,05 66,59 37,42 10,02 -10,53 -9,74 -9,94 -9,45 -5,37 -17,60 8,39

2003 -7,77 24,49 12,92 -10,67 -11,94 -5,25 7,42 13,78 5,08 21,84 16,12 32,58 7,06

2004 27,72 -1,85 -1,19 -5,59 11,68 22,44 4,78 3,28 1,29 -11,24 -8,14 -2,58 2,82

2005 -0,95 -2,27 2,06 22,31 -3,66 -8,36 -6,34 -14,04 -10,93 -9,98 6,66 -1,52 -2,49

2006 0,64 -9,41 -18,04 -26,11 1,57 -8,70 6,43 7,60 6,82 7,39 -8,43 -11,40 -5,01

2007 -7,06 1,89 6,55 34,06 21,49 27,79 12,60 4,45 24,94 14,85 40,04 30,76 17,22

2008 53,60 68,37 82,79 52,18 10,68 25,69 38,58 51,52 9,63 2,71 -3,80 27,87 32,73

2009 -8,99 -5,10 -11,05 -33,22 -27,78

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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INDICADORES DE PRODUCCION Y CONSUMO III - MATRICULACIÓN DE TURISMOS

Matriculación de Turismos
Unidades

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1994 1.512 1.637 1.882 1.784 2.319 2.193 2.515 1.501 1.824 1.867 1.848 2.490 23.372

1995 1.414 1.619 2.077 1.610 1.716 2.311 1.795 1.266 1.331 1.662 1.770 1.973 20.544

1996 1.571 1.761 1.984 1.725 2.119 1.944 2.658 1.233 1.649 2.021 1.921 2.280 22.866

1997 1.733 1.619 2.213 2.326 2.062 2.471 3.059 1.595 1.748 2.306 2.176 2.687 25.995

1998 1.991 2.247 2.663 2.310 2.507 2.865 3.564 1.633 2.060 2.735 2.709 3.066 30.350

1999 2.337 2.677 3.473 2.731 3.260 3.735 4.075 1.955 2.553 3.033 3.132 3.278 36.239

2000 2.734 3.006 3.633 2.937 3.208 3.419 3.568 2.041 2.174 2.587 2.486 2.177 33.970

2001 2.391 2.628 3.088 2.434 3.130 3.223 3.519 1.952 2.123 2.509 2.676 2.598 32.271

2002 2.322 2.318 2.101 2.552 2.910 2.581 3.395 1.878 2.127 2.663 2.257 2.618 29.722

2003 2.337 2.410 2.401 2.413 2.546 3.018 3.576 1.935 2.467 2.856 2.828 2.984 31.771

2004 2.384 3.009 2.764 2.585 2.838 3.429 3.880 2.057 2.595 3.153 3.076 3.300 35.070

2005 2.558 2.880 3.705 2.982 3.016 3.643 3.874 2.335 2.615 2.849 3.314 3.237 37.008

2006 2.650 3.198 3.658 2.912 3.452 3.671 3.425 2.438 2.718 2.840 2.964 2.994 36.920

2007 3.052 2.988 3.583 3.041 3.864 4.156 4.023 2.515 2.677 3.536 3.512 3.691 40.638

2008 2.645 3.069 2.931 3.202 2.820 2.582 2.742 1.602 1.907 1.802 1.713 1.885 28.900

2009 1.515 1.774 1.800 1.504 1.513 2.306 2.571 1.498

Tasa de variación anual (%)

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1995 -6,48 -1,10 10,36 -9,75 -26,00 5,38 -28,63 -15,66 -27,03 -10,98 -4,22 -20,76 -12,10

1996 11,10 8,77 -4,48 7,14 23,48 -15,88 48,08 -2,61 23,89 21,60 8,53 15,56 11,30

1997 10,31 -8,06 11,54 34,84 -2,69 27,11 15,09 29,36 6,00 14,10 13,27 17,85 13,68

1998 14,89 38,79 20,33 -0,69 21,58 15,94 16,51 2,38 17,85 18,60 24,49 14,10 16,75

1999 17,38 19,14 30,42 18,23 30,04 30,37 14,34 19,72 23,93 10,90 15,61 6,91 19,40

2000 16,99 12,29 4,61 7,54 -1,60 -8,46 -12,44 4,40 -14,85 -14,70 -20,63 -33,59 -6,26

2001 -12,55 -12,57 -15,00 -17,13 -2,43 -5,73 -1,37 -4,36 -2,35 -3,02 7,64 19,34 -5,00

2002 -2,89 -11,80 -31,96 4,85 -7,03 -19,92 -3,52 -3,79 0,19 6,14 -15,66 0,77 -7,90

2003 0,65 3,97 14,28 -5,45 -12,51 16,93 5,33 3,04 15,98 7,25 25,30 13,98 6,89

2004 2,01 24,85 15,12 7,13 11,47 13,62 8,50 6,30 5,19 10,40 8,77 10,59 10,38

2005 7,30 -4,29 34,04 15,36 6,27 6,24 -0,15 13,51 0,77 -9,64 7,74 -1,91 5,53

2006 3,60 11,04 -1,27 -2,35 14,46 0,77 -11,59 4,41 3,94 -0,32 -10,56 -7,51 -0,24

2007 15,17 -6,57 -2,05 4,43 11,94 13,21 17,46 3,16 -1,51 24,51 18,49 23,28 10,07

2008 -13,34 2,71 -18,20 5,29 -27,02 -37,87 -31,84 -36,30 -28,76 -49,04 -51,22 -48,93 -28,88

2009 -42,72 -42,20 -38,59 -53,03 -46,35 -10,69 -6,24 -6,49

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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INDICADORES DE PRODUCCION Y CONSUMO IV - MATRICULACIÓN DE VEHICULOS DE CARGA

Matriculación de Vehículos de Carga
Unidades

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1994 414 429 471 431 494 473 484 358 422 454 527 677 5.634

1995 424 433 598 445 534 525 473 351 388 498 528 587 5.784

1996 507 461 514 465 549 466 592 355 465 606 598 685 6.263

1997 597 537 571 660 679 676 752 500 504 675 625 723 7.499

1998 671 636 706 661 675 744 780 496 591 675 728 844 8.207

1999 755 814 879 739 839 898 967 623 670 744 902 885 9.715

2000 718 842 912 721 854 858 762 572 629 659 726 604 8.857

2001 698 768 767 676 825 808 738 497 625 671 758 777 8.608

2002 693 632 617 780 749 673 829 493 519 788 702 745 8.220

2003 757 675 803 734 784 900 931 568 634 828 810 841 9.265

2004 736 874 892 894 848 984 1.098 739 1.049 1.116 1.304 1.076 11.610

2005 1.120 1.280 1.243 1.517 1.398 1.540 1.473 879 1.053 1.138 1.424 1.188 15.253

2006 930 1.073 1.781 1.232 1.671 1.389 1.156 802 952 1.192 1.269 1.290 14.737

2007 1.223 1.313 2.064 1.760 2.064 2.158 1.857 1.246 1.382 1.907 2.028 1.888 20.890

2008 1.358 1.543 1.485 1.795 1.438 1.093 927 610 856 683 631 748 13.167

2008 533 527 655 363 294 387 401 248

Tasa de variación anual (%)

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1995 2,42 0,93 26,96 3,25 8,10 10,99 -2,27 -1,96 -8,06 9,69 0,19 -13,29 2,66

1996 19,58 6,47 -14,05 4,49 2,81 -11,24 25,16 1,14 19,85 21,69 13,26 16,70 8,28

1997 17,75 16,49 11,09 41,94 23,68 45,06 27,03 40,85 8,39 11,39 4,52 5,55 19,73

1998 12,40 18,44 23,64 0,15 -0,59 10,06 3,72 -0,80 17,26 0,00 16,48 16,74 9,44

1999 12,52 27,99 24,50 11,80 24,30 20,70 23,97 25,60 13,37 10,22 23,90 4,86 18,37

2000 -4,90 3,44 3,75 -2,44 1,79 -4,45 -21,20 -8,19 -6,12 -11,42 -19,51 -31,75 -8,83

2001 -2,79 -8,79 -15,90 -6,24 -3,40 -5,83 -3,15 -13,11 -0,64 1,82 4,41 28,64 -2,81

2002 -0,72 -17,71 -19,56 15,38 -9,21 -16,71 12,33 -0,80 -16,96 17,44 -7,39 -4,12 -4,51

2003 9,24 6,80 30,15 -5,90 4,67 33,73 12,30 15,21 22,16 5,08 15,38 12,89 12,71

2004 -2,77 29,48 11,08 21,80 8,16 9,33 17,94 30,11 65,46 34,78 60,99 27,94 25,31

2005 52,17 46,45 39,35 69,69 64,86 56,50 34,15 18,94 0,38 1,97 9,20 10,41 31,38

2006 -16,96 -16,17 43,28 -18,79 19,53 -9,81 -21,52 -8,76 -9,59 4,75 -10,88 8,59 -3,38

2007 31,51 22,37 15,89 42,86 23,52 55,36 60,64 55,36 45,17 59,98 59,81 46,36 41,75

2008 11,04 17,52 -28,05 1,99 -30,33 -49,35 -50,08 -51,04 -38,06 -64,18 -68,89 -60,38 -36,97

2009 -60,75 -65,85 -55,89 -79,78 -79,55 -64,59 -56,74 -59,34

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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INDICADORES DE PRODUCCION Y CONSUMO V - GASTO MEDIO POR HOGAR y POR PERSONA

Gasto medio por hogar (euros) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
1997 4.075,41 4.084,11 4.079,76 1997
1998 4.117,40 4.305,50 4.178,22 4.361,73 4.240,71 1998 2,52 6,80 3,95

1999 4.705,17 4.156,17 4.363,57 4.411,94 4.409,21 1999 14,28 -3,47 4,44 1,15 3,97

2000 5.103,68 4.817,67 4.845,31 4.917,94 4.921,15 2000 8,47 15,92 11,04 11,47 11,61

2001 5.007,08 4.785,14 4.796,09 5.055,78 4.911,02 2001 -1,89 -0,68 -1,02 2,80 -0,21

2002 4.668,00 5.137,60 5.224,17 5.385,57 5.103,84 2002 -6,77 ---- ---- ---- ----

2003 5.194,15 5.098,68 5.478,32 5.633,65 5.351,20 2003 ---- -0,76 4,86 4,61 ----

2004 5.432,62 6.026,63 6.200,27 6.454,74 6.028,57 2004 4,59 18,20 13,18 14,57 12,66

2005 6.089,28 6.010,85 6.386,31 6.513,55 6.250,00 2005 12,09 -0,26 3,00 0,91 3,67

Gasto Medio por persona (euros) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
1997 1.346,76 1.382,06 1.364,41 1997
1998 1.370,09 1.444,03 1.418,26 1.481,44 1.428,46 1998 5,31 7,19 4,69

1999 1.603,95 1.424,07 1.482,00 1.496,27 1.501,57 1999 17,07 -1,38 4,49 1,00 5,12

2000 1.727,99 1.674,89 1.701,95 1.787,24 1.723,02 2000 7,73 17,61 14,84 19,45 14,75

2001 1.833,01 1.760,28 1.772,24 1.862,89 1.807,11 2001 6,08 5,10 4,13 4,23 4,88

2002 1.711,00 1.879,02 1.896,83 1.982,22 1.867,27 2002 -6,66 ---- ---- ---- ----

2003 1.904,32 1.815,99 1.977,63 2.073,63 1.942,89 2003 ---- -3,35 4,26 4,61 ----

2004 2.012,89 2.158,59 2.294,59 2.336,53 2.200,65 2004 5,70 18,87 16,03 12,68 13,27

2005 2.174,94 2.186,89 2.338,88 2.339,61 2.260,08 2005 8,05 1,31 1,93 0,13 2,70

Notas:  

A partir del II Trimestre de 2002 existe ruptura en las series temporales debido a la revisión de las proyecciones realizada

por el INE como consecuencia del aumento de la población inmigrante.

En el cuarto trimestre de 2003 se han utilizado por primera vez los datos poblacionales procedentes del Censo de Población 

2001, lo que implica una nueva revisión de las magnitudes empleadas hasta ahora por la encuesta, basadas en las diferentes 

proyecciones de población realizadas a partir del Censo de Población de 1991.

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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INDICADORES DE PRODUCCION Y CONSUMO VI - ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL

Producción Total. Tendencia
Saldo

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1998 9 11 15 14 8 -3 -15 12 0 0 22 8 7

1999 1 -6 6 15 22 -1 6 32 20 18 8 6 11

2000 6 -4 15 7 8 8 26 26 17 16 19 0 12

2001 14 23 8 9 5 1 -20 15 20 -14 -21 -12 2

2002 -8 5 20 10 3 9 13 12 7 -5 -23 -23 2

2003 14 21 0 21 21 23 0 12 5 0 -7 7 10

2004 -1 17 22 21 19 -3 1 5 1 2 -4 -16 5

2005 25 17 23 15 16 11 -21 12 -18 -7 -26 -10 3

2006 9 26 17 19 10 5 -6 -13 7 5 -13 -12 5

2007 -2 79 12 19 8 15 5 -2 5 -1 -5 -6 11

2008 1 11 9 10 16 -3 -14 -15 -11 -36 -28 -44 -9

2009 -8 -20 -8 -4 4 1 -10 -14

Bienes de Inversión sin construcción. Producción. T endencia
Saldo

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1998 30 38 28 17 40 6 3 33 17 29 42 15 25

1999 11 14 27 31 5 12 -18 68 69 63 29 20 28

2000 -3 -4 35 10 -5 -4 31 50 41 47 56 4 22

2001 2 -3 8 0 -6 -5 -39 -38 5 -22 -40 -31 -14

2002 2 -4 10 14 12 18 -14 12 -5 -3 -8 -59 -2

2003 26 28 -10 -4 39 18 -6 25 -4 2 2 4 10

2004 -6 7 15 -3 28 -20 14 27 -4 10 1 -30 3

2005 7 4 15 12 -1 1 -42 4 -48 -32 -44 -6 -11

2006 -1 20 0 0 -8 -33 -9 -3 36 31 -15 0 2

2007 5 91 11 34 13 3 0 2 1 14 1 0 15

2008 0 -30 -26 -1 -6 -5 -7 6 -4 -33 -34 -55 -16

2009 -34 -45 -56 -38 -30 -12 -27 -33

Bienes de Consumo. Producción. Tendencia
Saldo

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1998 15 23 24 16 -1 -1 -45 10 2 -14 22 9 5

1999 -12 -1 19 25 56 -10 29 24 5 -5 -4 5 11

2000 35 -16 20 4 20 31 11 10 -26 -25 -22 -34 1

2001 21 36 3 34 22 -8 7 14 25 -3 18 -21 12

2002 -30 8 30 -13 5 4 38 17 10 -13 -12 -11 3

2003 -8 25 14 38 12 2 -17 -2 -1 52 -16 -2 8

2004 -28 44 56 41 42 24 -17 -23 -14 8 -38 -21 6

2005 56 47 41 33 38 3 -37 35 -12 -5 -22 -27 13

2006 22 40 20 28 30 19 -27 -34 -31 -26 -37 -39 -3

2007 -28 43 8 18 33 -4 13 11 -14 -41 -37 -45 -4

2008 -7 47 23 23 26 4 -17 -48 -13 -44 -45 -38 -7

2009 -1 10 -4 25 31 37 15 4

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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INDICADORES DE PRODUCCION Y CONSUMO VII -VIAJEROS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS  

Viajeros entrados en establecimientos hoteleros
Unidades: miles de personas

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1995 65,8 77,3 93,2 119,0 96,3 96,1 108,6 134,2 117,3 104,5 68,8 71,5 1.152,5

1996 68,4 81,4 98,6 105,0 99,7 98,3 112,4 143,6 123,0 103,1 73,0 71,8 1.178,3

1997 67,7 85,1 106,0 96,3 113,8 108,1 124,2 166,0 130,7 106,9 71,9 88,3 1.265,0

1998 82,7 97,5 106,1 114,9 111,1 106,9 138,9 175,3 154,7 120,9 86,0 90,5 1.385,5

1999 96,1 108,9 132,0 131,8 131,2 135,4 173,6 205,3 174,9 153,6 100,2 116,7 1.659,7

2000 108,4 120,8 129,5 158,7 137,1 143,5 178,4 228,3 176,9 149,4 106,7 125,9 1.763,6

2001 112,5 127,7 141,7 164,1 136,6 151,7 179,8 221,4 177,5 158,4 107,1 118,2 1.796,7

2002 102,2 135,1 170,2 128,8 144,2 151,6 177,4 217,4 181,1 162,0 111,1 131,8 1.812,9

2003 112,2 127,2 152,0 156,0 155,1 158,3 184,9 221,9 183,3 156,7 110,2 130,0 1.848,0

2004 120,1 143,3 148,7 163,0 150,6 161,6 189,4 226,5 179,1 177,2 116,7 128,6 1.904,7

2005 110,4 142,1 183,5 144,8 158,9 159,5 192,6 231,2 181,2 173,1 118,78 128,45 1.924,5

2006 139,7 168,9 176,1 192,1 168,4 174,9 201,8 237,9 190,9 186,3 150,09 142,88 2.130,0

2007 123,7 165,7 176,9 198,9 171,2 193,9 224,0 259,1 217,7 208,5 151,48 157,79 2.248,8

2008 158,6 189,8 214,3 172,2 192,3 220,8 273,9 317,2 239,2 182,3 128,7 146,1 2.435,4

2009 122,0 149,1 158,9 168,5 166,5 167,9 198,0

Nota: Ruptura de la serie de datos en el año 2003

Tasa de variación anual (%)

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1996 4,00 5,32 5,86 -11,73 3,58 2,22 3,44 7,01 4,92 -1,27 6,07 0,43 2,25

1997 -1,07 4,56 7,54 -8,29 14,11 9,99 10,52 15,59 6,26 3,70 -1,58 22,92 7,35

1998 22,10 14,56 0,01 19,28 -2,38 -1,04 11,84 5,59 18,37 13,07 19,74 2,57 9,53

1999 7,44 3,07 12,65 4,47 8,86 17,93 15,17 8,48 2,83 15,08 5,48 13,40 9,54

2000 12,71 10,94 -1,92 20,45 4,52 5,95 2,77 11,16 1,18 -2,72 6,46 7,91 6,26

2001 3,84 5,71 9,41 3,38 -0,37 5,77 0,81 -3,02 0,35 6,02 0,35 -6,16 1,88

2002 -9,17 5,77 20,15 -21,53 5,54 -0,07 -1,32 -1,80 1,99 2,25 3,81 11,54 0,90

2003 9,82 -5,81 -10,68 21,17 7,58 4,39 4,21 2,06 1,22 -3,26 -0,82 -1,36 1,93

2004 7,03 12,67 -2,22 4,46 -2,94 2,07 2,43 2,10 -2,31 13,07 5,89 -1,10 3,07

2005 -8,1 -0,8 23,4 -11,1 5,6 -1,3 1,7 2,1 1,2 -2,3 1,7649 -0,13 1,04

2006 26,6 18,9 -4,0 32,6 6,0 9,7 4,8 2,9 5,4 7,6 26,4 11,2 10,7

2007 -11,5 -1,9 0,5 3,5 1,7 10,9 11,0 8,9 14,0 11,9 0,9 10,4 5,6

2008 28,3 14,6 21,1 -13,4 12,3 13,9 22,3 22,4 9,9 -12,6 -15,1 -7,4 8,3

2009 -23,1 -21,4 -25,8 -2,2 -13,4 -24,0 -27,7

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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INDICADORES DE PRODUCCION Y CONSUMO VIII - PERNOCTACIONES 

Viajeros entrados en establecimientos hoteleros
Unidades: Miles de Pernoctaciones

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1995 139,7 174,7 200,3 236,1 181,6 189,4 220,7 309,0 227,3 190,2 132,1 125,1 2.326,5

1996 144,3 183,1 204,6 204,2 185,4 195,4 258,9 331,9 229,0 181,9 134,3 125,9 2.378,9

1997 145,0 187,9 240,8 171,4 213,7 212,3 280,0 402,6 243,6 194,7 127,5 162,5 2.582,0

1998 191,9 215,6 226,7 226,8 210,7 202,9 308,7 440,6 297,7 223,0 159,4 189,2 2.893,3

1999 224,1 245,5 283,9 278,5 262,1 288,2 371,0 525,2 340,4 288,6 192,0 254,9 3.554,3

2000 250,0 258,9 261,6 322,7 265,2 287,4 395,4 559,1 346,8 285,0 196,2 262,1 3.690,3

2001 255,0 271,2 292,5 326,7 254,8 292,6 384,3 539,6 337,8 306,3 213,1 250,2 3.723,9

2002 230,9 298,8 371,2 253,6 288,3 299,9 387,6 549,4 362,3 298,6 231,6 286,1 3.858,1

2003 257,1 281,5 335,1 326,0 310,2 305,4 385,6 533,7 354,9 305,0 212,7 262,1 3.869,2

2004 272,3 314,3 317,5 331,1 282,3 315,3 398,9 531,7 350,6 355,0 224,6 278,3 3.971,8

2005 256,8 307,6 418,8 281,6 307,6 316,7 423,2 549,5 364,7 348,2 240,9 282,5 4.098,1

2006 321,5 359,4 367,9 395,3 312,1 333,9 427,8 566,4 367,2 363,5 275,7 295,3 4.386,1

2007 274,1 365,5 369,8 415,5 325,6 388,9 473,7 602,6 429,3 422,9 320,0 342,0 4.730,0

2008 360,6 425,7 499,7 351,2 406,3 454,6 593,0 742,8 481,4 354,6 252,3 312,8 5.235,1

2009 286,3 328,6 349,7 348,6 330,0 326,8 411,2

Nota: Ruptura de la serie de datos en el año 2003

Tasa de variación anual (%)

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1996 3,24 4,79 2,15 -13,53 2,09 3,21 17,29 7,39 0,73 -4,38 1,66 0,57 2,25

1997 0,51 2,63 17,71 -16,04 15,27 8,61 8,16 21,30 6,36 7,01 -5,08 29,11 8,54

1998 32,37 14,75 -5,86 32,32 -1,43 -4,43 10,22 9,45 22,23 14,56 25,03 16,46 12,06

1999 3,81 1,68 9,60 8,85 6,41 25,82 8,16 5,80 2,93 15,06 5,29 14,42 8,57

2000 11,58 5,46 -7,83 15,85 1,17 -0,30 6,57 6,46 1,88 -1,23 2,20 2,83 3,83

2001 1,99 4,75 11,79 1,25 -3,89 1,82 -2,82 -3,50 -2,61 7,45 8,61 -4,54 0,91

2002 -9,44 10,21 26,90 -22,38 13,12 2,49 0,88 1,81 7,26 -2,51 8,70 14,35 3,61

2003 11,36 -5,81 -9,73 28,55 7,62 1,84 -0,53 -2,85 -2,05 2,15 -8,16 -8,40 0,29

2004 5,88 11,65 -5,24 1,57 -8,98 3,23 3,45 -0,37 -1,20 16,42 5,58 6,19 2,65

2005 -5,7 -2,1 31,9 -14,9 8,9 0,5 6,1 3,3 4,0 -1,9 7,2 1,51 3,18

2006 25,2 16,9 -12,2 40,4 1,5 5,4 1,1 3,1 0,7 4,4 14,5 4,5 7,0

2007 -14,7 1,7 0,5 5,1 4,3 16,4 10,7 6,4 16,9 16,3 16,1 15,8 7,8

2008 31,5 16,5 35,1 -15,5 24,8 16,9 25,2 23,3 12,1 -16,1 -21,2 -8,5 10,7

2009 -20,6 -22,8 -30,0 -0,7 -18,8 -28,1 -30,7

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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INDICADORES DE PRODUCCION Y CONSUMO IX - GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS

Grado de ocupación por plazas
Porcentaje

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1995 24,86 33,07 33,62 40,49 32,65 34,37 36,88 49,76 38,78 34,98 27,02 22,58 34,09

1996 25,29 35,24 33,15 34,52 31,03 32,90 37,95 48,58 35,87 31,49 25,71 21,50 32,77

1997 23,65 33,74 37,49 28,42 34,03 33,87 38,35 56,15 37,54 32,37 24,84 26,97 33,95

1998 30,40 37,20 34,21 34,73 32,74 30,93 41,31 58,87 43,35 35,21 30,69 29,22 36,57

1999 29,65 33,88 34,26 34,33 34,36 36,24 40,78 57,01 40,28 36,47 29,00 30,69 36,41

2000 31,07 33,54 31,41 38,92 32,33 35,33 43,46 58,71 40,61 36,19 29,13 31,17 36,82

2001 30,98 35,94 33,95 38,40 30,94 34,97 40,82 56,02 39,85 38,90 30,69 31,36 36,90

2002 28,55 39,50 41,33 30,46 34,37 35,50 40,35 56,58 42,85 36,62 32,51 34,03 37,72

2003 30,66 36,09 37,22 36,53 35,98 35,12 40,05 54,01 40,69 35,87 28,91 30,95 36,84

2004 31,79 37,46 34,77 37,69 33,33 36,36 39,79 52,87 39,94 40,67 30,39 31,26 37,19

2005 29,58 37,67 42,95 32,61 35,49 36,20 41,94 53,37 39,96 39,44 31,65 30,87 37,64

2006 35,80 42,46 38,54 41,80 35,13 37,00 42,09 54,34 40,53 40,9 34,62 32,07 39,61

2007 30,11 42,09 38,31 44,72 35,87 41,20 43,01 53,43 43,43 42,74 35,57 33,16 40,30

2008 35,72 43,52 44,67 34,99 38,62 42,73 48,45 59,34 43,52 31,99 25,71 27,83 39,76

2009 26,21 31,65 28,95 30,23 29,63 29,05 32,48

Nota: Ruptura de la serie de datos en el año 2003

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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PRECIOS Y COSTES LABORALES I -  IPC 

IPC general

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1995 111,7 111,9 112,7 113,2 113,5 113,5 113,6 114,2 114,7 114,9 115,3 115,4 113,7

1996 115,9 116,1 116,7 117,5 117,9 117,8 118,1 118,6 119,1 119,4 119,6 120,0 118,1

1997 120,2 119,9 119,9 119,7 119,8 119,7 120,2 120,8 121,5 121,4 121,4 121,8 120,5

1998 122,0 121,3 121,1 121,3 121,5 121,5 122,3 123,0 123,1 123,0 122,9 123,2 122,2

1999 123,6 123,3 124,0 124,5 124,3 124,4 125,1 125,6 126,2 126,3 126,5 127,1 125,1

2000 127,2 126,9 127,3 127,7 128,0 128,4 129,5 130,4 130,8 131,1 131,3 131,8 129,2

2001 131,6 131,9 132,5 133,2 133,5 134,0 134,3 134,8 134,7 134,5 134,5 135,1 133,7

2002 101,4 101,4 102,3 103,7 104,1 104,1 103,2 103,6 103,9 105,2 105,3 105,5 103,6

2003 104,9 105,2 106,0 106,9 106,8 106,7 106,1 106,7 107,0 107,8 108,1 108,1 106,7

2004 107,2 107,2 108,0 109,4 110,0 110,2 109,1 109,8 109,9 111,4 111,7 111,6 109,6

2005 110,4 110,8 111,8 113,5 113,5 113,7 112,9 113,4 114,1 115,4 115,7 115,8 113,4

2006 115,1 115,1 116,2 118,1 118,3 118,5 117,8 118,1 117,9 118,7 118,9 119,1 117,6

2007 100,3 100,6 101,4 102,9 103,1 103,2 102,4 102,6 102,9 104,6 105,3 105,6 102,9

2008 104,9 105,2 106,2 107,3 108,1 108,9 108,6 108,3 108,197 108,6 108,1 107,3 107,5

2009 106,0 106,0 106,1 107,2 107,1 107,5 106,6 106,9

Nota: Ruptura de la serie, datos 1994-2001 Base 92, datos 2002 a 2006 Base 2001, datos 2007 Base 2006

Tasa de variación anual (%)
Media

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1996 3,8 3,8 3,5 3,8 3,8 3,8 4,0 3,9 3,9 3,9 3,7 3,9 3,8

1997 3,7 3,3 2,7 1,9 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 1,7 1,5 1,5 2,1

1998 1,5 1,1 1,0 1,4 1,4 1,5 1,8 1,8 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4

1999 1,3 1,7 2,4 2,6 2,3 2,4 2,3 2,2 2,5 2,6 2,9 3,2 2,4

2000 2,9 2,9 2,7 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,3

2001 3,5 3,9 4,0 4,3 4,3 4,4 3,7 3,4 2,9 2,6 2,5 2,5 3,5

2002 3,3 3,2 3,2 3,8 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 3,9 4,0 4,1 3,6

2003 3,5 3,7 3,6 3,1 2,6 2,5 2,8 3,0 3,0 2,5 2,6 2,4 2,9

2004 2,2 2,0 1,8 2,4 3,0 3,3 2,9 2,9 2,7 3,3 3,4 3,2 2,8

2005 3,0 3,4 3,6 3,7 3,2 3,2 3,5 3,3 3,8 3,7 3,5 3,8 3,5

2006 4,2 3,9 3,9 4,0 4,3 4,2 4,3 4,1 3,4 2,8 2,8 2,9 3,7

2007 2,6 2,9 2,7 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,7 3,7 4,2 4,4 2,9

2008 4,6 4,5 4,7 4,3 4,9 5,5 6,0 5,6 5,1 3,9 2,6 1,6 4,4

2009 1,0 0,8 0,0 -0,1 -0,9 -1,3 -1,9 -1,3

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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PRECIOS Y COSTES LABORALES II -  IPC grupo alimentos y bebidas no alcoholicas

IPC grupo alimentos y bebidas no alcoholicas

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1995 107,1 106,4 107,7 107,8 108,0 107,6 107,7 109,7 110,8 110,6 111,9 112,0 108,9

1996 112,6 112,0 112,0 113,5 114,3 113,7 113,9 114,5 116,0 115,8 116,4 116,8 114,3

1997 117,1 115,5 113,7 112,8 112,4 111,8 111,8 112,8 114,8 114,6 114,9 116,0 114,0

1998 116,1 113,4 112,7 112,5 112,5 112,3 113,4 114,4 115,0 115,0 114,9 115,8 114,0

1999 116,1 114,9 115,6 116,1 115,2 114,3 114,3 114,6 116,6 117,4 118,3 119,4 116,1

2000 119,4 117,2 116,8 116,8 116,6 116,4 117,4 118,3 119,8 120,5 120,8 122,3 118,5

2001 123,5 124,0 125,0 124,9 125,3 125,4 126,1 127,2 127,9 128,3 129,2 130,6 126,5

2002 102,5 102,1 102,5 103,0 103,4 103,6 104,1 104,8 105,6 105,9 106,1 106,6 104,2

2003 106,9 106,3 106,5 106,5 106,7 106,9 107,7 108,7 109,7 110,0 110,2 110,5 108,1

2004 110,8 110,4 110,9 111,2 111,5 111,3 111,7 112,2 112,5 112,7 113,3 113,7 111,9

2005 114,1 113,7 114,4 115,3 115,0 115,0 114,9 115,4 115,6 116,2 117,4 119,0 115,5

2006 120,1 119,5 119,7 119,8 120,0 120,4 121,1 121,3 121,8 121,7 121,7 122,4 120,8

2007 101,0 100,9 101,4 102,0 101,9 102,0 102,2 102,6 103,6 106,0 107,3 108,2 103,3

2008 108,6 108,4 108,8 109,1 109,6 110,4 110,7 110,8 111,2 111,2 111,3 111,4 110,1

2009 111,3 110,6 109,2 108,6 107,8 107,0 107,0 107,2

Nota: Ruptura de la serie, datos 1994-2001 Base 1992, datos 2002 a 2006 Base 2001, 2007 Base 2007

Tasa de variación anual (%)

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1996 5,1 5,2 4,1 5,3 5,8 5,6 5,7 4,4 4,7 4,8 4,1 4,3 4,9

1997 4,0 3,1 1,4 -0,6 -1,7 -1,7 -1,8 -1,5 -1,0 -1,0 -1,3 -0,7 -0,2

1998 -0,8 -1,8 -0,9 -0,3 0,1 0,4 1,4 1,4 0,2 0,3 0,0 -0,1 0,0

1999 0,0 1,3 2,6 3,2 2,5 1,8 0,9 0,2 1,4 2,1 3,0 3,1 1,8

2000 2,8 2,0 1,0 0,6 1,2 1,8 2,7 3,2 2,7 2,6 2,1 2,4 2,1

2001 3,5 5,8 7,0 7,0 7,4 7,7 7,4 7,6 6,8 6,5 6,9 6,8 6,7

2002 4,2 3,9 3,7 4,3 3,8 3,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,2 4,2

2003 4,3 4,1 3,9 3,4 3,1 3,2 3,4 3,8 3,9 3,9 3,8 3,6 3,7

2004 3,7 3,9 4,1 4,4 4,5 4,2 3,7 3,2 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5

2005 3,0 2,9 3,2 3,7 3,2 3,3 2,9 2,8 2,8 3,1 3,6 4,7 3,3

2006 5,2 5,1 4,6 3,9 4,3 4,7 5,3 5,2 5,4 4,8 3,7 2,8 4,6

2007 1,6 2,1 2,4 2,8 2,5 2,3 2,0 2,2 2,8 5,2 6,5 6,8 3,3

2008 7,5 7,4 7,3 7,0 7,5 8,2 8,3 7,9 7,3 4,9 3,8 3,0 6,6

2009 2,5 2,0 0,4 -0,5 -1,6 -3,0 -3,3 -3,3

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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PRECIOS Y COSTES LABORALES III -  IPC SUBYACENTE e IPRI 

IPC Subyacente
Media

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
2003 104,8 105,1 106,0 107,5 107,6 107,6 106,5 106,8 107,0 108,0 108,3 108,3 107,0

2004 107,2 107,4 108,1 109,8 110,1 110,4 109,0 109,4 109,6 110,9 111,5 111,6 109,6

2005 110,2 110,6 111,5 113,1 113,1 113,2 111,8 112,0 112,3 113,9 114,5 114,6 112,6

2006 113,3 113,4 114,8 116,8 116,9 117,1 115,8 116,0 116,2 117,6 118,0 118,0 116,2

2007 100,7 101,1 101,7 103,2 103,3 103,4 102,2 102,6 102,7 104,4 104,9 105,0 102,9

2008 103,9 104,3 105,2 106,3 106,7 107,1 106,3 106,6 106,6 107,7 107,8 107,6 106,3

2009 106,1 106,2 106,6 107,9 107,8 107,7 106,6 106,6

Tasa de variación anual (%)
Media

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
2003 3,0 3,2 3,1 3,3 3,0 2,7 2,9 2,9 2,9 2,5 2,4 2,4 2,8

2004 2,3 2,2 2,0 2,1 2,3 2,6 2,3 2,5 2,4 2,7 2,9 3,0 2,5

2005 2,8 3,0 3,1 3,0 2,7 2,5 2,6 2,3 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7

2006 2,8 2,5 3,0 3,3 3,3 3,5 3,6 3,6 3,5 3,3 3,1 3,0 3,2

2007 3,2 3,5 2,9 2,7 2,7 2,6 2,5 2,7 2,6 3,1 3,3 3,3 2,9

2008 3,2 3,2 3,4 3,0 3,3 3,6 4,0 3,9 3,8 3,1 2,8 2,5 3,3

2009 2,2 1,8 1,4 1,5 1,0 0,5 0,2 0,0

Indice de precios industriales (IPRI). Base 2005
Media

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
2002 93,5 93,4 93,6 93,9 94 94,2 94,5 94,4 94,6 94,6 94,4 94,6 94,1

2003 94,8 94,9 95,4 95,3 95,8 95,6 95,7 95,5 95,6 95,2 95,3 95,4 95,4

2004 95,6 96,3 97,3 98,2 97,9 98,0 97,9 97,8 98,1 98,1 98,1 98,7 97,7

2005 99,4 99,6 99,6 99,7 99,9 99,7 99,7 100,1 100,5 100,5 100,6 100,7 100,0

2006 102,3 102,6 102,4 102,8 103,0 103,0 103,5 103,8 104,2 104,8 105,0 105,4 103,6

2007 106,1 106,8 107,2 107,6 108,3 108,8 109,2 109,7 109,9 110,6 110,8 111,0 108,8

2008 112,3 113,1 113,8 114,1 114,2 114,1 115,9 116,1 115,9 114,5 113,2 112,4 114,1

2009 112,6 111,9 111,1 110,6 110,6 110,4 110,6

Tasa de variación anual (%)
Media

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
2003 1,4 1,6 1,9 1,5 1,9 1,5 1,3 1,2 1,1 0,6 1,0 0,8 1,3

2004 0,8 1,5 2,0 3,0 2,2 2,5 2,3 2,4 2,6 3,0 2,9 3,5 2,4

2005 4,0 3,4 2,4 1,5 2,0 1,7 1,8 2,4 2,4 2,4 2,5 2,0 2,4

2006 2,9 3,0 2,8 3,1 3,1 3,3 3,8 3,7 3,7 4,3 4,4 4,7 3,6

2007 3,7 4,1 4,7 4,7 5,1 5,6 5,5 5,7 5,5 5,5 5,5 5,3 5,1

2008 5,8 5,9 6,2 6,0 5,4 4,9 6,1 5,8 5,5 3,5 2,2 1,3 4,9

2009 0,3 -1,1 -2,4 -3,1 -3,2 -3,2 -4,6

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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PRECIOS Y COSTES LABORALES IV -  COSTES LABORALES

Coste salarial por trabajador y mes (euros) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 1.189,34 1.334,77 1.231,22 1.419,22 1.293,64 2000 1,41 2,28 3,21 3,26 2,57

2001 1.243,70 1.387,19 1.278,80 1.488,48 1.349,54 2001 4,57 3,93 3,86 4,88 4,32

2002 1.286,25 1.458,73 1.322,18 1.550,85 1.404,50 2002 3,42 5,16 3,39 4,19 4,07

2003 1.351,10 1.507,72 1.370,47 1.592,63 1.455,48 2003 5,04 3,36 3,65 2,69 3,63

2004 1.367,37 1.539,37 1.384,36 1.614,46 1.476,39 2004 1,20 2,10 1,01 1,37 1,44

2005 1.406,82 1.583,40 1.434,52 1.670,21 1.523,74 2005 2,89 2,86 3,62 3,45 3,21

2006 1.477,61 1.662,73 1.522,15 1.737,52 1.600,00 2006 5,03 5,01 6,11 4,03 5,01

2007 1.551,82 1.746,48 1.602,21 1.835,60 1.684,03 2007 5,02 5,04 5,26 5,64 5,25

2008 1.641,36 1.827,23 1.651,43 1.882,09 1.750,53 2008 5,77 4,62 3,07 2,53 3,95

2009 1668,49 1883,33 2009 1,65 3,07

Otros costes por trabajador y mes (euros) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 439,04 431,69 432,97 443,32 436,76 2000
2001 482,36 465,11 466,81 468,85 470,78 2001 9,87 7,74 7,82 5,76 7,79

2002 484,41 480,11 485,58 500,52 487,66 2002 0,42 3,23 4,02 6,75 3,58

2003 516,77 512,18 506,50 511,59 511,76 2003 6,68 6,68 4,31 2,21 4,94

2004 526,10 516,30 516,40 520,96 519,94 2004 1,81 0,80 1,95 1,83 1,60

2005 540,46 540,53 547,36 544,11 543,12 2005 2,73 4,69 6,00 4,44 4,46

2006 588,08 584,17 577,54 574,81 581,15 2006 8,81 8,07 5,51 5,64 7,00

2007 602,41 602,39 595,01 596,85 599,17 2007 2,44 3,12 3,02 3,83 3,10

2008 613,30 619,44 624,27 620,44 619,36 2008 1,81 2,83 4,92 3,95 3,37

2009 639,18 643,29 2009 4,22 3,85

Nota: Ruptura metodológica en 2000

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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PRECIOS Y COSTES LABORALES IV (BIS) -  COSTES LABORALES

Coste salarial por hora trabajada (euros) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 8,17 9,34 9,92 10,34 9,44 2000 2,25 0,86 2,48 2,17 1,94

2001 8,53 9,81 10,38 11,01 9,93 2001 4,41 5,03 4,64 6,48 5,19

2002 9,06 10,08 10,96 11,39 10,37 2002 6,21 2,75 5,59 3,45 4,43

2003 9,47 10,87 11,30 11,52 10,79 2003 4,53 7,84 3,10 1,14 4,03

2004 9,73 10,92 11,28 12,02 10,99 2004 2,75 0,46 -0,18 4,34 1,83

2005 10,21 10,95 11,58 12,59 11,33 2005 4,93 0,27 2,66 4,74 3,14

2006 10,44 12,01 12,19 13,07 11,93 2006 2,25 9,68 5,27 3,81 5,25

2007 10,92 12,63 12,60 13,68 12,46 2007 4,60 5,16 3,36 4,67 4,44

2008 11,98 12,78 12,99 14,00 12,94 2008 9,71 1,19 3,10 2,34 3,85

2009 12,19 13,95 2009 1,75 9,15

Otros costes por hora trabajada (euros) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 3,02 3,02 3,48 3,22 3,19 2000
2001 3,30 3,30 3,79 3,47 3,47 2001 9,27 9,27 8,91 7,76 8,79

2002 3,41 3,32 4,03 3,68 3,61 2002 3,33 0,61 6,33 6,05 4,18

2003 3,62 3,69 4,17 3,70 3,80 2003 6,16 11,14 3,47 0,54 5,12

2004 3,75 3,66 4,21 3,88 3,88 2004 3,59 -0,81 0,96 4,86 2,11

2005 3,92 3,74 4,41 4,1 4,04 2005 4,53 2,19 4,75 5,67 4,32

2006 4,15 4,21 4,62 4,32 4,33 2006 5,87 12,57 4,76 5,37 6,99

2007 4,23 4,36 4,69 4,44 4,43 2007 1,93 3,56 1,52 2,78 2,43

2008 4,47 4,33 4,91 4,62 4,58 2008 5,67 -0,69 4,69 4,05 3,44

2009 4,66 4,76 2009 4,25 9,93

Nota: Ruptura metodológica en 2000

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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MERCADO DE TRABAJO I - POBLACIÓN > 16 AÑOS Y VARIACIÓN ANUAL

Pob >16 total (miles) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 1.019,4 1.020,4 1.021,3 1.022,3 1.020,85 2000 0,29 0,31 0,33 0,36 0,32

2001 1.023,4 1.024,7 1.026,1 1.027,4 1.025,40 2001 0,39 0,42 0,47 0,50 0,45

2002 1.028,9 1.031,6 1.034,3 1.037,0 1.032,95 2002 0,54 0,67 0,80 0,93 0,74

2003 1.039,6 1.042,2 1.044,8 1.047,5 1.043,53 2003 1,04 1,03 1,02 1,01 1,02

2004 1.050,3 1.053,4 1.056,5 1.059,5 1.054,93 2004 1,03 1,07 1,12 1,15 1,09

2005 1.062,5 1.065,5 1.068,7 1.072,1 1.067,21 2005 1,17 1,15 1,15 1,19 1,16

2006 1.075,3 1.078,2 1.081,1 1.085,2 1.079,95 2006 1,20 1,19 1,16 1,22 1,19

2007 1.089,9 1.094,0 1.097,7 1.102,1 1.095,93 2007 1,36 1,47 1,54 1,56 1,48

2008 1.106,1 1.109,5 1.112,6 1.115,2 1.110,86 2008 1,49 1,42 1,36 1,19 1,36

2009 1.117,1 1.118,6 2009 0,99 0,81

Varones >16 años (miles) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 501,6 502,1 502,7 503,2 502,4 2000 0,34 0,36 0,40 0,42 0,38

2001 503,8 504,6 505,4 506,2 505,0 2001 0,44 0,50 0,54 0,60 0,52

2002 507,1 508,5 509,9 511,4 509,2 2002 0,66 0,77 0,89 1,03 0,84

2003 512,7 514,1 515,4 516,8 514,8 2003 1,10 1,10 1,08 1,06 1,08

2004 518,4 520,1 521,9 523,6 521,0 2004 1,11 1,17 1,26 1,32 1,21

2005 525,4 527,0 528,9 530,9 528,1 2005 1,34 1,33 1,34 1,39 1,35

2006 532,8 534,3 535,9 538,2 535,3 2006 1,41 1,38 1,33 1,38 1,37

2007 540,8 543,1 545,2 547,6 544,2 2007 1,51 1,64 1,72 1,74 1,65

2008 549,8 551,6 553,3 554,8 552,36 2008 1,66 1,56 1,49 1,32 1,51

2009 555,9 556,8 2009 1,12 0,94

Mujeres >16 años (miles) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 517,8 518,3 518,7 519,1 518,48 2000 0,25 0,29 0,29 0,31 0,29

2001 519,6 520,1 520,6 521,2 520,38 2001 0,35 0,35 0,37 0,40 0,37

2002 521,9 523,1 524,4 525,6 523,75 2002 0,44 0,58 0,73 0,84 0,65

2003 526,9 528,2 529,4 530,7 528,80 2003 0,96 0,97 0,95 0,97 0,96

2004 531,9 533,2 534,6 535,9 533,90 2004 0,95 0,95 0,98 0,98 0,96

2005 537,2 538,5 539,8 541,2 539,16 2005 0,99 0,99 0,97 0,99 0,99

2006 542,5 543,9 545,2 547,0 544,65 2006 1,00 1,00 1,00 1,07 1,02

2007 549,1 550,9 552,6 554,5 551,77 2007 1,21 1,29 1,35 1,38 1,31

2008 556,3 557,9 559,3 560,4 558,50 2008 1,32 1,27 1,23 1,06 1,22

2009 561,1 561,8 2009 0,86 0,70

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Nota: Metodología EPA 2005
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MERCADO DE TRABAJO II - NÚMERO DE ACTIVOS Y VARIACIÓN ANUAL

Activos Total (miles) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 514,4 518,0 525,2 525,3 520,73 2000 0,88 3,04 2,94 2,68 2,38

2001 508,2 512,7 522,1 514,8 514,45 2001 -- -- -- -- --

2002 514,7 522,2 531,3 540,1 527,08 2002 1,28 1,85 1,76 4,91 2,45

2003 544,9 552,7 555,0 558,4 552,75 2003 5,87 5,84 4,46 3,39 4,87

2004 568,0 569,0 577,5 577,5 573,00 2004 4,24 2,95 4,05 3,42 3,66

2005 596,4 605,8 609,9 602,9 603,75 2005 5,00 6,47 5,61 4,40 5,37

2006 599,0 610,8 615,3 619,4 611,15 2006 0,43 0,83 0,89 2,74 1,22

2007 628,1 647,8 652,6 649,5 644,51 2007 4,86 6,05 6,06 4,86 5,46

2008 651,3 659,8 659,3 664,5 658,72 2008 3,69 1,85 1,02 2,31 2,20

2009 661,5 658,2 2009 1,56 -0,24

Activos Varones (miles) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 323,1 323,1 326,7 326,9 324,95 2000 0,84 1,57 0,52 0,71 0,91

2001 317,6 320,9 324,8 321,7 321,25 2001 -- -- -- -- --

2002 323,4 325,6 329,8 334,8 328,40 2002 1,83 1,46 1,54 4,07 2,23

2003 334,4 337,3 340,4 335,8 336,98 2003 3,40 3,59 3,21 0,30 2,61

2004 341,3 341,9 346,8 347,0 344,25 2004 2,06 1,36 1,88 3,34 2,16

2005 354,3 359,3 363,5 358,9 359,00 2005 3,81 5,08 4,82 3,43 4,28

2006 355,5 364,9 359,7 358,2 359,54 2006 0,32 1,55 -1,06 -0,20 0,15

2007 362,7 372,3 375,0 372,0 370,50 2007 2,04 2,04 4,26 3,85 3,05

2008 373,4 381,6 375,5 379,1 377,41 2008 2,95 2,51 0,14 1,91 1,87

2009 380,5 375,5 2009 1,89 -1,60

Activos Mujeres (miles) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 191,3 194,9 198,4 198,4 195,75 2000 0,95 5,52 7,13 6,10 4,90

2001 190,6 191,8 197,3 193 193,18 2001 -- -- -- -- --

2002 191,3 196,6 201,4 205,3 198,65 2002 0,37 2,50 2,08 6,37 2,83

2003 210,6 215,4 214,7 222,6 215,83 2003 10,09 9,56 6,60 8,43 8,65

2004 226,7 227,1 230,7 230,6 228,8 2004 7,64 5,43 7,45 3,59 6,00

2005 242,1 246,5 246,4 244,0 244,8 2005 6,80 8,55 6,81 5,81 6,99

2006 243,5 246,0 255,7 261,2 251,6 2006 0,59 -0,22 3,77 7,05 2,80

2007 265,5 275,5 277,7 277,5 274,0 2007 9,01 12,00 8,59 6,25 8,92

2008 277,9 278,1 283,8 285,4 281,31 2008 4,66 0,96 2,22 2,84 2,65

2009 281,0 282,6 2009 1,12 1,62

Nota:   ruptura de las series en 2001, por la incorporación de la nueva metodología EPA 2002, por lo que no es posible  calcular

 las tasas de variación en dicho año

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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MERCADO DE TRABAJO III - TASA DE ACTIVIDAD 

Tasa de actividad total s/población >16 años Tasa de actividad total s/población 16-64 años

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 50,45 50,76 51,42 51,39 51,01 2000 66,09 66,50 67,39 67,31 66,82

2001 49,66 50,03 50,88 50,10 50,17 2001 65,22 65,76 66,90 65,86 65,94

2002 50,02 50,62 51,37 52,08 51,03 2002 65,61 66,24 67,24 68,20 66,82

2003 52,42 53,03 53,12 53,31 52,97 2003 68,52 69,32 69,34 69,59 69,19

2004 54,08 54,02 54,66 54,51 54,32 2004 70,48 70,30 71,21 70,92 70,73

2005 56,13 56,85 57,07 56,24 56,57 2005 72,82 73,74 73,98 72,77 73,33

2006 55,71 56,65 56,92 57,07 56,59 2006 72,10 73,10 73,38 73,61 73,05

2007 57,63 59,21 59,45 58,94 58,81 2007 74,37 76,43 76,54 75,98 75,83

2008 58,88 59,47 59,26 59,59 59,30 2008 75,78 76,47 76,10 76,46 76,20

2009 59,21 58,84 2009 76,07 75,67

Tasa de actividad varones s/población >16 años Tasa de actividad varones s/población 16-64 años

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 64,41 64,34 65,00 64,97 64,68 2000 81,63 81,51 82,30 82,17 81,90

2001 63,03 63,59 64,27 63,56 63,61 2001 79,94 80,82 81,58 80,65 80,75

2002 63,77 64,03 64,68 65,46 64,49 2002 80,87 81,11 81,94 82,84 81,69

2003 65,21 65,61 66,03 64,97 65,46 2003 82,29 82,82 83,16 81,76 82,51

2004 65,85 65,74 66,44 66,26 66,07 2004 82,66 82,42 83,59 83,21 82,97

2005 67,44 68,17 68,73 67,60 67,99 2005 84,42 85,30 85,77 84,36 84,96

2006 66,72 68,28 67,11 66,55 67,17 2006 83,25 84,91 83,43 82,95 83,64

2007 67,06 68,54 68,78 67,94 68,09 2007 83,52 85,40 85,33 84,55 84,70

2008 67,92 69,19 67,87 68,34 68,33 2008 84,35 85,72 84,05 84,68 84,70

2009 68,44 67,45 2009 84,84 83,65

Tasa de actividad mujeres s/población >16 años Tasa de actividad mujeres s/población 16-64 años

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 36,94 37,61 38,26 38,22 37,75 2000 49,98 50,93 51,92 51,86 51,17

2001 36,69 36,87 37,89 37,04 37,12 2001 49,92 50,08 51,61 50,45 50,52

2002 36,66 37,58 38,42 39,06 37,93 2002 49,73 50,77 51,92 52,94 51,34

2003 39,97 40,78 40,55 41,95 40,81 2003 54,15 55,24 54,92 56,88 55,30

2004 42,61 42,59 43,16 43,02 42,85 2004 57,76 57,62 58,26 58,04 57,92

2005 45,07 45,78 45,78 45,08 45,40 2005 60,66 61,62 61,58 60,58 61,11

2006 44,89 45,23 46,90 47,75 46,20 2006 60,36 60,67 62,77 63,76 61,89

2007 48,35 50,01 50,25 50,05 49,67 2007 64,69 66,94 67,24 66,90 66,44

2008 49,95 49,85 50,74 50,93 50,37 2008 66,70 66,66 67,67 67,72 67,19

2009 50,07 50,31 2009 66,76 67,20

Nota:   ruptura de las series en 2001, por la incorporación de la nueva metodología EPA 2002
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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MERCADO DE TRABAJO IV - NÚMERO DE OCUPADOS Y VARIACIÓN ANUAL

Ocupados Total (miles) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 475,2 482,0 489,3 486,4 483,2 2000 4,76 6,17 4,15 3,53 4,64

2001 483,1 487,1 496,5 488,4 488,8 2001 1,66 1,06 1,47 0,41 1,15

2002 487,3 491,7 501,9 504,8 496,4 2002 0,87 0,94 1,09 3,36 1,57

2003 504,7 515,3 522,5 522,5 516,3 2003 3,57 4,80 4,10 3,51 3,99

2004 529,9 538,0 549,8 545,6 540,8 2004 4,99 4,41 5,22 4,42 4,76

2005 559,8 567,8 577,8 568,8 568,5 2005 5,64 5,54 5,09 4,25 5,12

2006 561,3 575,8 583,6 588,4 577,3 2006 0,27 1,42 1,00 3,45 1,54

2007 592,2 613,5 620,9 616,4 610,8 2007 5,50 6,54 6,39 4,77 5,80

2008 612,3 615,1 618,2 601,0 611,7 2008 3,40 0,26 -0,43 -2,51 0,15

2009 575,6 572,59 2009 -6,00 -6,91

Ocupados Varones (miles) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 309,5 311,6 315,3 313,9 312,6 2000 2,86 3,87 1,78 1,78 2,56

2001 306,9 310,2 315 310,6 310,7 2001 -0,84 -0,45 -0,10 -1,05 -0,61

2002 312,3 314,5 318,4 321,2 316,6 2002 1,76 1,39 1,08 3,41 1,91

2003 316,7 322,6 324,2 322,3 321,5 2003 1,41 2,58 1,82 0,34 1,53

2004 325,3 328,9 336,2 333,2 330,9 2004 2,72 1,95 3,70 3,38 2,94

2005 338,2 344,8 351,1 345,6 344,9 2005 3,97 4,83 4,43 3,72 4,24

2006 340,1 350,2 347,4 345,9 345,9 2006 0,55 1,56 -1,06 0,09 0,28

2007 349,3 358,9 360,8 357,1 356,5 2007 2,72 2,49 3,85 3,23 3,07

2008 354,9 361,2 355,1 342,3 353,4 2008 1,60 0,65 -1,58 -4,13 -0,88

2009 330,7 324,95 2009 -6,81 -10,05

Ocupados Mujeres (miles) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 165,7 170,5 174 172,5 170,7 2000 8,44 10,71 8,75 0,13 8,68

2001 176,1 176,9 181,5 177,9 178,1 2001 6,28 3,75 4,31 1,13 4,35

2002 175,0 177,2 183,6 183,7 179,9 2002 -0,62 0,17 1,16 2,13 1,00

2003 188,0 192,8 198,2 200,3 194,8 2003 7,43 8,80 7,95 9,04 8,31

2004 204,7 209,1 213,6 212,4 210,0 2004 8,88 8,45 7,77 6,04 7,76

2005 221,6 223,0 226,7 223,2 223,6 2005 8,24 6,65 6,13 5,08 6,51

2006 221,3 225,7 236,2 242,5 231,4 2006 -0,14 1,20 4,20 8,65 3,49

2007 242,9 254,5 260,1 259,4 254,2 2007 9,78 12,77 10,13 6,96 9,86

2008 257,4 253,8 263,2 258,6 258,3 2008 5,98 -0,26 1,16 -0,30 1,58

2009 244,9 247,63 2009 -4,88 -2,44

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Nota: Metodología EPA 2005
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MERCADO DE TRABAJO V - TASA DE OCUPACIÓN

Tasa de ocupación total s/población >16 años Tasa de  ocupación total s/población 16-64 años

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 46,62 47,24 47,91 47,58 47,34 2000 61,03 61,86 62,76 62,28 61,98

2001 47,21 47,54 48,39 47,54 47,67 2001 61,98 62,47 63,61 62,48 62,63

2002 47,36 47,66 48,53 48,68 48,06 2002 62,11 62,35 63,52 63,73 62,93

2003 48,55 49,44 50,01 49,88 49,47 2003 63,43 64,62 65,25 65,10 64,60

2004 50,45 51,07 52,04 51,50 51,27 2004 65,73 66,44 67,78 66,98 66,73

2005 52,68 53,28 54,06 53,05 53,27 2005 68,32 69,08 70,06 68,63 69,02

2006 52,20 53,41 53,98 54,22 53,45 2006 67,54 68,88 69,55 69,90 68,97

2007 54,34 56,07 56,56 55,93 55,73 2007 70,09 72,35 72,81 72,09 71,83

2008 55,36 55,44 55,57 53,89 55,06 2008 71,21 71,25 71,32 69,08 70,72

2009 51,53 51,19 2009 66,13 65,78

Tasa de ocupación varones s/población >16 años Tasa de ocupación varones s/población 16-64 años

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 61,70 62,06 62,72 62,38 62,22 2000 78,19 78,59 79,41 78,87 78,77

2001 60,92 61,47 62,33 61,36 61,52 2001 77,25 78,12 79,10 77,84 78,08

2002 61,59 61,85 62,44 62,81 62,17 2002 78,10 78,32 79,09 79,46 78,75

2003 61,77 62,75 62,90 62,36 62,45 2003 77,91 79,18 79,19 78,45 78,68

2004 62,75 63,24 64,42 63,64 63,51 2004 78,74 79,26 81,03 79,90 79,73

2005 64,37 65,41 66,38 65,10 65,32 2005 80,55 81,82 82,81 81,20 81,60

2006 63,83 65,53 64,82 64,26 64,61 2006 79,62 81,45 80,56 80,07 80,42

2007 64,59 66,09 66,17 65,21 65,51 2007 80,43 82,32 82,10 81,13 81,50

2008 64,55 65,49 64,17 61,70 63,98 2008 80,13 81,10 79,43 76,40 79,27

2009 59,49 58,37 2009 73,66 72,30

Tasa de ocupación mujeres s/población >16 años Tasa de ocupación mujeres s/población 16-64 años

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 32,00 32,90 33,55 33,23 32,92 2000 43,24 44,50 45,48 45,06 44,57

2001 33,89 34,01 34,86 34,13 34,23 2001 46,11 46,18 47,47 46,47 46,56

2002 33,53 33,87 35,01 34,95 34,34 2002 45,47 45,72 47,29 47,33 46,46

2003 35,68 36,50 37,44 37,74 36,84 2003 48,33 49,43 50,69 51,16 49,91

2004 38,48 39,22 39,96 39,63 39,32 2004 52,14 53,03 53,91 53,45 53,13

2005 41,25 41,41 42,00 41,24 41,47 2005 55,48 55,70 56,65 55,39 55,81

2006 40,78 41,49 43,33 44,33 42,49 2006 54,81 55,63 57,96 59,17 56,89

2007 44,24 46,2 47,08 46,78 46,08 2007 59,16 61,82 62,98 62,51 61,62

2008 46,27 45,50 47,05 46,15 46,24 2008 61,77 60,82 62,72 61,32 61,66

2009 43,64 44,08 2009 58,14 58,85

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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MERCADO DE TRABAJO VI - OCUPACIÓN POR SECTORES

Agricultura (Miles de personas) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 33,9 35,8 37,1 34,3 35,3 2000 -12,18 -3,76 4,80 -2,83 -3,63

2001 35,4 37,5 39,1 35,1 36,8 2001 4,42 4,75 5,39 2,33 4,15

2002 37,5 35,9 36,6 36,0 36,5 2002 5,93 -4,27 -6,39 2,56 -0,71

2003 31,6 33,1 31,2 31,3 31,8 2003 -15,73 -7,80 -14,75 -13,06 -12,86

2004 31,5 34,8 40,1 42,3 37,2 2004 -0,32 5,14 28,53 35,14 16,93

2005 40,5 37,9 49,3 42,4 42,5 2005 28,58 8,83 22,94 0,24 14,37

2006 34,7 37,5 40,4 36,9 37,4 2006 -14,45 -0,99 -18,05 -12,97 -12,13

2007 34,7 39,1 39,5 29,2 35,6 2007 0,14 4,27 -2,27 -20,77 -4,64

2008 29,9 30,7 29,5 27,8 29,5 2008 -13,82 -21,55 -25,33 -5,05 -17,33

2009 25,0 26,6 2009 -16,29 -13,18

Construcción (Miles de personas) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 42,9 45,1 47,9 50,2 46,5 2000 23,99 27,04 22,82 24,57 24,56

2001 42,7 45,5 48,9 48,0 46,3 2001 -0,47 0,89 2,09 -4,38 -0,55

2002 44,7 46,8 52,1 50,9 48,6 2002 4,68 2,86 6,54 6,04 5,06

2003 48,8 53,1 53,0 52,3 51,8 2003 9,17 13,46 1,73 2,75 6,61

2004 51,3 51,1 53,7 53,3 52,4 2004 5,12 -3,77 1,32 1,91 1,04

2005 53,5 63,2 61,0 65,2 60,7 2005 4,20 23,65 13,59 22,33 15,97

2006 61,0 57,2 61,1 58,4 59,4 2006 14,14 -9,44 0,16 -10,43 -2,10

2007 67,0 69,5 72,3 73,9 70,7 2007 9,81 21,45 18,30 26,59 18,92

2008 71,2 70,2 60,4 58,8 65,2 2008 6,22 1,05 -16,37 -20,49 -7,81

2009 57,8 58,2 2009 -18,76 -17,13

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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MERCADO DE TRABAJO VI (BIS)- OCUPACIÓN POR SECTORES

Industria (Miles de personas) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 126,5 130,9 133,3 131,6 130,6 2000 10,48 13,24 12,21 11,05 11,74

2001 130,4 125,8 128,6 126,8 127,9 2001 3,08 -3,90 -3,53 -3,65 -2,04

2002 123,7 125,6 125,4 127,5 125,6 2002 -5,14 -0,16 -2,49 0,55 -1,84

2003 124,0 120,7 124,9 123,2 123,2 2003 0,24 -3,90 -0,40 -3,37 -1,88

2004 118,6 122,6 129,8 133,2 126,1 2004 -4,35 1,57 3,92 8,12 2,32

2005 130,4 133,0 130,1 125,4 129,7 2005 9,99 8,50 0,23 -5,86 2,93

2006 125,2 120,9 119,6 125,3 122,7 2006 -4,01 -9,14 -8,07 -0,08 -5,39

2007 123,1 124,7 128,0 132,0 127,0 2007 -1,68 3,18 7,01 5,38 3,43

2008 135,0 134,8 133,0 120,9 130,9 2008 9,7 8,1 3,9 -8,5 3,1

2009 112,6 109,9 2009 -16,6 -18,5

Servicios (Miles de personas) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 271,9 270,3 271,0 270,3 270,9 2000 2,22 1,69 -2,02 -1,92 -0,04

2001 274,6 278,4 280,0 278,5 277,9 2001 0,99 3,00 3,32 3,03 2,58

2002 281,4 283,4 287,9 290,4 285,8 2002 2,48 1,80 2,82 4,27 2,85

2003 300,3 308,4 313,4 315,7 309,5 2003 6,72 8,82 8,86 8,71 8,28

2004 328,5 329,5 326,1 316,8 325,2 2004 9,39 6,84 4,05 0,35 5,10

2005 335,4 333,7 337,3 335,8 335,5 2005 2,09 1,27 3,43 6,00 3,17

2006 340,4 360,3 362,5 367,8 357,7 2006 1,51 7,97 7,47 9,53 6,62

2007 367,5 380,2 381,1 381,2 377,5 2007 7,95 5,53 5,14 3,65 5,53

2008 376,2 379,4 395,3 393,5 386,1 2008 2,4 -0,2 3,7 3,2 2,3

2009 380,1 377,9 2009 1,0 -0,4

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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MERCADO DE TRABAJO VII -  NÚMERO DE PARADOS Y VARIACIÓN ANUAL

Parados Total (miles) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 39,1 35,9 35,9 38,9 37,5 2000 -30,6 -26,3 -11,1 -6,9 -20,0

2001 25,1 25,6 25,6 26,3 25,7 2001 -- -- -- -- --

2002 27,4 30,5 29,3 35,2 30,6 2002 9,2 19,1 14,5 33,8 19,3

2003 40,2 37,4 32,6 35,8 36,5 2003 46,7 22,6 11,3 1,7 19,3

2004 38,1 31,1 27,7 31,9 32,2 2004 -5,2 -16,8 -15,0 -10,9 -11,8

2005 36,6 38,0 32,1 34,1 35,2 2005 -3,8 22,2 15,9 6,9 9,4

2006 37,7 35,0 31,7 31,0 33,9 2006 2,9 -7,9 -1,1 -9,1 -3,8

2007 35,9 34,3 31,7 33,1 33,8 2007 -4,8 -2,0 0,0 6,7 -0,3

2008 39,0 44,7 41,1 63,6 47,1 2008 8,6 30,3 29,4 92,1 39,5

2009 85,9 85,6 2009 120,3 91,5

Parados Varones (miles) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 13,5 11,5 11,4 13 12,4 2000 -31,1 -36,1 -25,0 -19,8 -28,4

2001 10,6 10,7 9,8 11,2 10,6 2001 -- -- -- -- --

2002 11,1 11,1 11,4 13,6 11,8 2002 4,7 3,7 16,3 21,4 11,6

2003 17,7 14,7 16,1 13,5 15,5 2003 59,5 32,4 41,2 -0,7 31,4

2004 16,1 13 10,6 13,7 13,4 2004 -9,0 -11,6 -34,2 1,5 -13,9

2005 16,1 14,5 12,4 13,3 14,1 2005 0,0 11,5 17,0 -2,9 5,4

2006 15,4 14,7 12,3 12,3 13,7 2006 -4,4 1,3 -1,1 -7,5 -2,9

2007 13,3 13,3 14,2 14,9 13,9 2007 -13,6 -9,5 15,9 21,5 2,0

2008 18,5 20,4 20,4 36,8 24,0 2008 39,3 53,4 43,7 146,3 72,4

2009 49,8 50,6 2009 168,5 148,0

Parados Mujeres (miles) Tasa de variación anual (%)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 25,6 24,4 24,5 25,9 25,1 2000 -30,2 -20,5 -2,8 0,8 -15,1

2001 14,5 14,9 15,8 15,2 15,1 2001 -- -- -- -- --

2002 16,3 19,4 17,9 21,6 18,8 2002 12,4 30,2 13,3 42,1 24,5

2003 22,6 22,6 16,5 22,3 21,0 2003 38,7 16,5 -7,8 3,2 11,7

2004 22 18,1 17,1 18,2 18,9 2004 -2,7 -19,9 3,6 -18,4 -10,2

2005 20,5 23,5 19,7 20,8 21,1 2005 -6,6 29,8 15,2 14,3 12,1

2006 22,3 20,3 19,5 18,7 20,2 2006 8,5 -13,6 -1,1 -10,1 -4,4

2007 22,6 21,0 17,5 18,1 19,8 2007 1,4 3,4 -10,1 -3,0 -1,9

2008 20,5 24,3 20,6 26,8 23,0 2008 -9,5 15,7 17,9 47,6 16,3

2009 36,1 35,0 2009 76,6 44,1

Nota:   ruptura de las series en 2001, por la incorporación de la nueva metodología EPA 2002,
por lo que no es posible calcular las tasas de variación en dicho año

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Nota: Metodología EPA 2005
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MERCADO DE TRABAJO VIII - TASA DE PARO 

Tasa de paro total  
Media

Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 7,60 6,93 6,84 7,41 7,19

2001 4,94 4,99 4,90 5,11 4,99

2002 5,32 5,84 5,51 6,52 5,81

2003 7,38 6,77 5,87 6,41 6,60

2004 6,71 5,47 4,80 5,52 5,62

2005 6,14 6,28 5,26 5,66 5,83

2006 6,29 5,73 5,16 5,01 5,54

2007 5,71 5,30 4,86 5,09 5,24

2008 5,98 6,78 6,23 9,57 7,15

2009 12,98 13,00

Tasa de paro varones  
Media

Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 4,18 3,56 3,49 3,98 3,80

2001 3,34 3,33 3,02 3,48 3,29

2002 3,43 3,41 3,46 4,06 3,59

2003 5,29 4,36 4,73 4,02 4,60

2004 4,72 3,80 3,06 3,95 3,88

2005 4,55 4,04 3,42 3,71 3,92

2006 4,33 4,03 3,41 3,45 3,80

2007 3,67 3,59 3,79 4,02 3,76

2008 4,96 5,34 5,44 9,71 6,37

2009 13,08 13,47

Tasa de paro mujeres 
Media

Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 13,38 12,52 12,35 13,05 12,82

2001 7,61 7,77 8,01 7,88 7,82

2002 8,52 9,87 8,89 10,52 9,46

2003 10,73 10,49 7,69 10,02 9,73

2004 9,70 7,97 7,41 7,89 8,24

2005 8,49 9,53 7,98 8,52 8,64

2006 9,15 8,26 7,62 7,15 8,03

2007 8,50 7,62 6,31 6,53 7,23

2008 7,36 8,74 7,27 9,38 8,19

2009 12,85 12,39

Nota:   ruptura de las series en 2001, por la incorporación de la nueva metodología EPA 2002
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Nota: Metodología EPA 2005
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MERCADO DE TRABAJO IX - PARADOS POR SECTORES

Parados agricultura (miles) Parados construcción (miles)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 0,4 1,6 1,1 1,3 1,1 2000 1,7 1,4 2,1 2,9 2,0

2001 0,9 0,5 0,6 1,8 0,9 2001 3,0 3,0 2,7 2,3 2,8

2002 1,2 1,1 0,8 1,9 1,3 2002 2,8 3,8 2,1 2,9 2,9

2003 1,7 1,1 2,0 0,3 1,3 2003 3,3 2,2 2,9 2,5 2,7

2004 0,7 1,1 0,1 2,7 1,2 2004 3,8 3,0 1,0 2,6 2,6

2005 2,5 2,2 2,3 1,3 2,1 2005 2,1 1,6 2,3 2,3 2,1

2006 1,7 2,4 1,0 1,3 1,6 2006 3,5 3,5 3,3 3,3 3,4

2007 1,4 0,6 0,9 1,4 1,1 2007 2,0 3,2 2,1 2,5 2,4

2008 1,8 1,2 1,3 0,6 1,2 2008 3,5 6,3 6,9 14,3 7,8

2009 1,5 2,1 2009 16,0 15,0

Parados industria (miles) Parados servicios (miles)

Media Media
Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual Año I Trim II Trim III Trim IV Trim anual
2000 7,4 5,6 5,3 4,2 5,6 2000 19,7 18,4 17,9 20,2 19,1

2001 7,4 5,6 5,3 4,2 5,6 2001 12,7 12,6 11,1 12,6 12,2

2002 4,5 3,6 5,3 6,1 4,9 2002 14,7 17,8 15,5 18,6 16,7

2003 6,4 4,7 5,5 6,7 5,8 2003 21,4 21,0 16,1 21,2 19,9

2004 6,7 5,6 6,1 4,9 5,8 2004 18,8 14,8 14,5 17,9 16,5

2005 4,5 4,7 5,0 4,3 4,6 2005 14,5 15,9 11,7 16,4 14,6

2006 4,5 2,1 3,3 3,2 3,3 2006 15,7 16,1 11,7 8,7 13,1

2007 5,5 5,1 1,6 4,2 4,1 2007 12,6 12,0 15,3 15,5 13,8

2008 5,5 5,6 5,0 10,4 6,6 2008 16,8 19,0 15,9 21,8 18,4

2009 13,7 13,5 2009 35,4 35,6

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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MERCADO DE TRABAJO X - PARO REGISTRADO

Paro registrado
Unidades: Personas

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1994 62.500 62.251 61.684 61.398 58.637 57.611 55.313 55.052 56.786 57.310 57.721 57.189 58.621

1995 58.544 58.068 57.432 57.099 56.621 55.708 53.591 53.243 54.663 56.149 57.273 56.277 56.222

1996 58.064 58.881 58.665 56.981 53.998 53.067 51.520 51.305 53.724 55.408 55.947 55.069 55.219

1997 56.631 56.320 54.834 51.099 48.962 48.601 46.405 45.959 47.470 48.293 48.941 48.891 50.201

1998 49.845 49.070 47.726 44.515 43.132 42.363 39.476 40.956 41.948 42.794 42.967 42.744 43.961

1999 43.053 42.520 42.242 41.528 40.342 38.794 36.150 36.706 37.249 38.023 38.068 37.407 39.340

2000 39.265 38.128 37.591 36.581 34.935 31.551 30.883 31.850 32.307 32.794 33.637 34.009 34.461

2001 36.156 35.256 35.190 33.960 32.501 31.383 30.656 31.687 33.541 35.267 35.263 34.254 33.760

2002 36.412 36.844 37.305 37.343 35.460 33.062 31.363 31.857 34.405 35.776 35.954 35.986 35.147

2003 37.088 36.984 36.498 35.596 33.700 32.964 31.127 30.534 31.947 33.521 33.886 33.327 33.931

2004 33.940 33.441 33.222 33.051 31.201 29.467 28.550 29.079 29.948 31.470 31.175 30.696 31.270

2005 32.084 31.761 31.878 31.415 37.331 35.741 36.242 38.222 38.969 41.463 41.274 41.508 36.491

2006 43.166 42.293 41.875 39.754 37.691 34.413 34.033 34.912 35.068 35.952 36.285 36.507 37.662

2007 37.365 36.389 36.275 35.848 34.311 33.165 33.701 35.655 35.385 36.585 37.371 38.378 35.869

2008 41.192 42.029 41.737 42.402 40.881 41.687 43.787 46.185 50.818 58.331 62.441 67.266 48.230

2009 73.291 76.986 79.923 81.906 81.334 79.460 79.170 80.730

Tasa de variación anual (%)

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1995 -6,33 -6,72 -6,89 -7,00 -3,44 -3,30 -3,11 -3,29 -3,74 -2,03 -0,78 -1,59 -4,09

1996 -0,82 1,40 2,15 -0,21 -4,63 -4,74 -3,86 -3,64 -1,72 -1,32 -2,32 -2,15 -1,78

1997 -2,47 -4,35 -6,53 -10,32 -9,33 -8,42 -9,93 -10,42 -11,64 -12,84 -12,52 -11,22 -9,09

1998 -11,98 -12,87 -12,96 -12,88 -11,91 -12,84 -14,93 -10,89 -11,63 -11,39 -12,21 -12,57 -12,43

1999 -13,63 -13,35 -11,49 -6,71 -6,47 -8,42 -8,43 -10,38 -11,20 -11,15 -11,40 -12,49 -10,51

2000 -8,80 -10,33 -11,01 -11,91 -13,40 -18,67 -14,57 -13,23 -13,27 -13,75 -11,64 -9,08 -12,40

2001 -7,92 -7,53 -6,39 -7,16 -6,97 -0,53 -0,74 -0,51 3,82 7,54 4,83 0,72 -2,04

2002 0,71 4,50 6,01 9,96 9,10 5,35 2,31 0,54 2,58 1,44 1,96 5,06 4,11

2003 1,86 0,38 -2,16 -4,68 -4,96 -0,30 -0,75 -4,15 -7,14 -6,30 -5,75 -7,39 -3,46

2004 -8,49 -9,58 -8,98 -7,15 -7,42 -10,61 -8,28 -4,77 -6,26 -6,12 -8,00 -7,89 -7,84

2005 -5,47 -5,02 -4,05 -4,95 -3,82 -2,11 1,78 3,79 4,05 5,42 3,87 5,24 --

2006 4,93 3,31 1,11 -2,83 0,96 -3,72 -6,10 -8,66 -10,01 -13,29 -12,09 -12,05 --

2007 -13,44 -13,96 -13,37 -9,83 -8,97 -3,63 -0,98 2,13 0,90 1,76 2,99 5,13 -4,76

2008 10,24 15,50 15,06 18,28 19,15 25,70 29,93 29,53 43,61 59,44 67,08 75,27 34,46

2009 77,93 83,17 91,49 93,17 98,95 90,61 80,81 74,80

Fuente: INEM

Ruptura metodológica a partir de mayo de 2005 (SISPE)
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MERCADO DE TRABAJO XI - AFILIADOS  A LA SEGURIDAD SOCIAL

Afiliados a la Seguridad Social
Unidades: Personas

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1994 374.842 377.182 378.787 379.205 381.898 383.883 389.567 388.072 386.338 386.013 387.106 384.748 383.137

1995 383.905 385.795 387.234 386.684 389.315 391.194 395.349 394.251 392.768 390.698 390.869 388.694 389.730

1996 387.580 388.746 389.748 390.262 394.209 397.336 401.423 399.571 397.964 397.721 397.988 395.393 394.828

1997 394.231 397.290 399.414 401.606 406.389 409.200 413.667 412.788 411.828 411.775 413.515 409.628 406.778

1998 411.218 414.268 416.306 416.698 421.111 424.737 429.260 427.003 427.760 427.827 429.860 427.682 422.811

1999 427.696 430.893 430.594 432.792 438.166 440.659 446.944 442.566 444.369 446.390 446.667 445.400 439.428

2000 446.148 448.175 448.823 451.813 455.818 458.020 463.389 460.089 463.417 460.439 463.558 460.005 456.641

2001 459.701 463.754 466.677 465.327 468.212 473.848 475.779 471.156 471.684 470.831 474.194 471.097 469.355

2002 470.255 472.459 473.775 475.095 479.687 485.741 488.557 488.453 483.983 482.191 487.013 483.653 480.905

2003 484.765 487.737 490.050 489.864 495.373 498.080 503.373 498.259 500.173 499.069 503.795 498.124 495.722

2004 501.580 505.114 504.692 504.343 508.857 512.539 518.132 511.019 512.261 514.643 516.572 513.798 510.296

2005 516.400 519.405 519.663 525.270 532.712 540.469 546.720 540.254 541.353 542.163 544.836 541.823 534.256

2006 543.061 546.107 548.131 551.442 555.162 558.589 564.637 558.217 563.914 562.371 567.213 565.490 557.028

2007 566.870 569.885 575.340 574.573 580.371 586.875 586.789 578.316 586.719 586.220 590.936 588.255 580.929

2008 588.919 590.894 590.849 590.767 599.684 598.929 598.951 596.584 580.956 573.865 571.333 560.894 586.885

2009 556.111 553.782 549.895 546.067 551.737 549.370 550.711

Tasa de variación anual (%)

Media
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1995 2,42 2,28 2,23 1,97 1,94 1,90 1,48 1,59 1,66 1,21 0,97 1,03 1,72

1996 0,96 0,76 0,65 0,93 1,26 1,57 1,54 1,35 1,32 1,80 1,82 1,72 1,31

1997 1,72 2,20 2,48 2,91 3,09 2,99 3,05 3,31 3,48 3,53 3,90 3,60 3,03

1998 4,31 4,27 4,23 3,76 3,62 3,80 3,77 3,44 3,87 3,90 3,95 4,41 3,94

1999 4,01 4,01 3,43 3,86 4,05 3,75 4,12 3,64 3,88 4,34 3,91 4,14 3,93

2000 4,31 4,01 4,23 4,39 4,03 3,94 3,68 3,96 4,29 3,15 3,78 3,28 3,92

2001 3,04 3,48 3,98 2,99 2,72 3,46 2,67 2,41 1,78 2,26 2,29 2,41 2,78

2002 2,30 1,88 1,52 2,10 2,45 2,51 2,69 3,67 2,61 2,41 2,70 2,67 2,46

2003 3,09 3,23 3,44 3,11 3,27 2,54 3,03 2,01 3,35 3,50 3,45 2,99 3,08

2004 3,47 3,56 2,99 2,96 2,72 2,90 2,93 2,56 2,42 3,12 2,54 3,15 2,94

2005 2,95 2,83 2,97 4,15 4,69 5,45 5,52 5,72 5,68 5,35 5,47 5,45 4,70

2006 5,16 5,14 5,48 4,98 4,21 3,35 3,28 3,32 4,17 3,73 4,11 4,37 4,26

2007 4,38 4,35 4,96 4,19 4,54 5,06 3,92 3,60 4,04 4,24 4,18 4,03 4,29

2008 3,89 3,69 2,70 2,82 3,33 2,05 2,07 3,16 -0,98 -2,11 -3,32 -4,65 1,03

2009 -5,57 -6,28 -6,93 -7,57 -8,00 -8,27 -8,05

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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SECTOR EXTERIOR I - EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES

Exportaciones y expediciones
Unidades: Millones de euros

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1994 237,5 295,5 326,3 284,7 322,2 334,5 301,0 104,1 330,8 334,3 371,8 309,3 3.551,9

1995 317,0 365,9 420,1 326,0 382,1 398,5 364,0 207,2 385,3 382,0 394,0 271,7 4.213,8

1996 362,6 373,4 375,7 337,4 384,3 374,6 421,4 183,9 398,7 441,0 391,9 313,3 4.358,3

1997 364,1 342,7 407,9 418,9 426,3 429,9 492,0 213,9 475,1 494,2 435,8 384,4 4.885,1

1998 378,2 432,5 475,5 419,5 427,8 465,8 469,9 235,6 468,2 444,6 430,6 373,4 5.021,4

1999 377,9 404,8 475,5 342,6 447,2 437,4 417,6 198,0 473,0 395,3 465,2 380,8 4.815,2

2000 394,1 424,7 503,1 399,6 531,3 496,1 420,4 205,4 334,4 415,7 495,0 423,7 5.043,6

2001 486,4 530,7 543,4 372,9 512,2 508,8 504,2 275,1 411,4 461,3 449,3 385,5 5.441,0

2002 451,3 497,2 452,7 508,4 509,1 465,2 485,2 312,7 544,0 530,6 471,8 337,4 5.565,5

2003 506,8 506,9 575,2 593,0 608,7 628,7 631,0 338,0 607,8 773,0 572,6 525,9 6.867,6

2004 477,5 566,8 603,1 497,9 851,7 684,9 606,9 349,2 682,2 574,0 685,7 451,7 7.031,5

2005 567,8 623,2 539,0 612,9 617,4 638,6 624,3 552,7 686,7 601,6 583,3 470,7 7.118,3

2006 501,2 629,0 713,3 530,4 702,4 683,9 474,8 489,9 683,3 667,8 729,4 605,4 7.410,8

2007 706,3 681,7 732,6 657,5 791,4 802,2 801,5 468,3 821,9 888,3 819,8 582,1 8.753,5

2008 751,0 802,8 747,3 887,7 816,1 721,0 845,4 453,4 805,6 595,6 610,4 444,5 8.480,8

2009 282,5 563,1 730,1 620,4 625,8 661,1

Tasa de variación anual (%)

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1995 33,49 23,82 28,78 14,54 18,57 19,14 20,96 99,06 16,45 14,28 5,96 -12,16 18,64

1996 14,40 2,05 -10,58 3,48 0,60 -5,99 15,74 -11,24 3,48 15,44 -0,52 15,32 3,43

1997 0,40 -8,21 8,56 24,15 10,92 14,76 16,78 16,29 19,15 12,07 11,19 22,67 12,09

1998 3,87 26,19 16,59 0,15 0,34 8,34 -4,51 10,16 -1,45 -10,03 -1,20 -2,85 2,79

1999 -0,09 -6,39 0,00 -18,33 4,53 -6,09 -11,11 -15,97 1,02 -11,08 8,04 1,97 -4,11

2000 4,30 4,91 5,80 16,66 18,83 13,43 0,66 3,76 -29,31 5,15 6,41 11,27 4,74

2001 23,41 24,96 8,00 -6,68 -3,61 2,55 19,93 33,92 23,05 10,97 -9,24 -9,02 7,88

2002 -7,21 -6,32 -16,69 36,31 -0,60 -8,56 -3,77 13,65 32,22 15,03 5,01 -12,46 2,29

2003 12,29 1,95 27,06 16,65 19,57 35,14 30,06 8,11 11,73 45,68 21,38 55,86 23,40

2004 -5,78 11,82 4,85 -16,04 39,91 8,94 -3,83 3,30 12,24 -25,74 19,74 -14,11 2,39

2005 18,92 9,95 -10,62 23,09 -27,50 -6,76 2,87 58,30 0,65 4,80 -14,93 4,22 1,23

2006 -11,74 0,93 32,34 -13,46 13,75 7,09 -23,95 -11,36 -0,48 11,01 25,06 28,60 4,11

2007 40,94 8,36 2,70 23,96 12,68 17,30 68,80 -4,41 20,28 33,01 12,39 -3,85 18,12

2008 6,3 17,8 2,0 35,0 3,1 -10,1 5,5 -3,2 -2,0 -32,9 -25,5 -23,6 -3,1

2009 -62,4 -29,9 -2,3 -30,1 -23,3 -8,3
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SECTOR EXTERIOR II - IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES

Importaciones e introducciones
Unidades: Millones de euros

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1994 197,7 226,4 257,9 244,2 214,5 269,6 259,8 112,9 290,4 326,1 283,5 274,6 2.957,5

1995 272,1 295,7 339,3 256,7 295,1 319,1 272,8 155,1 280,7 303,9 343,7 261,8 3.396,0

1996 255,7 276,5 306,0 274,2 329,7 295,1 315,1 169,7 313,7 364,2 330,4 293,2 3.523,4

1997 288,1 331,2 329,2 361,0 313,2 374,9 323,7 176,2 344,3 411,4 376,1 349,6 3.979,0

1998 262,1 333,2 383,7 358,7 340,3 411,0 379,8 182,0 400,5 451,4 418,5 428,2 4.349,3

1999 305,5 381,1 450,0 402,0 416,0 447,7 356,1 240,7 470,8 403,1 500,2 472,7 4.846,0

2000 397,8 420,2 456,2 456,0 502,0 477,8 308,5 350,9 479,6 411,4 463,7 383,2 5.107,2

2001 436,0 474,3 481,2 376,0 533,0 530,6 485,5 288,4 423,5 429,4 438,6 391,7 5.288,2

2002 417,4 456,3 467,7 451,2 499,6 510,0 450,2 280,1 457,5 460,6 456,6 423,9 5.331,0

2003 398,1 440,1 583,1 446,7 507,1 583,7 573,2 301,4 581,1 614,0 532,3 506,3 6.067,0

2004 406,7 606,1 603,8 554,9 570,2 686,2 574,0 374,7 574,5 591,4 557,9 474,8 6.575,2

2005 522,9 580,7 575,7 636,0 586,1 637,7 572,0 504,3 598,9 598,0 635,7 645,4 7.093,2

2006 467,3 914,3 902,7 597,6 796,8 683,5 628,9 534,8 719,1 687,6 775,9 654,7 8.363,2

2007 799,5 825,1 666,4 762,2 766,7 831,0 578,9 787,9 817,0 811,5 626,7 631,4 8.904,4

2008 820,6 752,8 750,0 745,3 755,0 697,8 679,9 498,4 645,4 538,9 582,6 543,9 8.010,5

2009 432,6 444,3 460,3 528,2 490,5 514,7

Tasa de variación anual (%)

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1995 37,67 30,62 31,57 5,11 37,61 18,37 5,00 37,36 -3,32 -6,81 21,23 -4,67 14,83

1996 -6,03 -6,50 -9,80 6,82 11,71 -7,55 15,50 9,41 11,73 19,85 -3,87 12,02 3,75

1997 12,66 19,80 7,58 31,64 -4,99 27,07 2,73 3,86 9,76 12,97 13,85 19,24 12,93

1998 -9,03 0,60 16,56 -0,64 8,63 9,62 17,33 3,27 16,35 9,73 11,26 22,46 9,31

1999 16,55 14,39 17,28 12,09 22,24 8,94 -6,24 32,28 17,53 -10,70 19,53 10,41 11,42

2000 30,22 10,25 1,39 13,43 20,67 6,71 -13,36 45,78 1,88 2,04 -7,31 -18,95 5,39

2001 9,61 12,87 5,47 -17,55 6,18 11,06 57,38 -17,82 -11,70 4,40 -5,40 2,23 3,54

2002 -4,27 -3,79 -2,81 20,01 -6,27 -3,88 -7,28 -2,86 8,04 7,25 4,09 8,22 0,81

2003 -4,62 -3,56 24,67 -1,00 1,51 14,46 27,331 7,58 27,01 33,32 16,59 19,43 13,81

2004 2,15 37,74 3,55 24,23 12,44 17,54 0,13 24,35 -1,13 -3,69 4,81 -6,21 8,38

2005 28,58 -4,20 -4,66 14,60 2,78 -7,07 -0,35 34,58 4,24 1,12 13,95 35,92 7,88

2006 -10,63 57,46 56,81 -6,03 35,96 7,19 9,95 6,05 20,07 14,99 22,05 1,44 17,91

2007 71,08 -9,76 -26,17 27,54 -3,78 21,57 -7,94 47,32 13,62 18,02 -19,23 -3,55 6,47

2008 2,6 -8,8 12,5 -2,2 -1,5 -16,0 17,443 -36,7 -21,0 -33,6 -7,0 -13,9 -10,0

2009 -47,3 -41,0 -38,6 -29,1 -35,0 -26,2
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SECTOR EXTERIOR III - SALDO COMERCIAL

Saldo comercial
Unidades: Millones de euros

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1994 39,8 69,1 68,4 40,4 107,8 64,9 41,1 -8,8 40,5 8,2 88,3 34,8 594,4

1995 44,9 70,2 80,9 69,3 86,9 79,4 91,2 52,1 104,5 78,1 50,3 10,0 817,8

1996 106,9 96,9 69,7 63,2 54,6 79,6 106,3 14,2 85,1 76,8 61,6 20,1 834,9

1997 76,0 11,5 78,7 57,9 113,1 55,0 168,4 37,7 130,8 82,8 59,6 34,7 906,1

1998 116,1 99,3 91,8 60,8 87,5 54,8 90,1 53,6 67,6 -6,8 12,1 -54,8 672,1

1999 72,4 23,7 25,5 -59,4 31,2 -10,3 61,6 -42,7 2,2 -7,8 -35,0 -92,0 -30,8

2000 -3,7 4,5 46,9 -56,3 29,4 18,4 111,9 -145,5 -145,2 4,3 31,3 40,5 -63,6

2001 50,4 56,4 62,1 -3,0 -20,8 -21,8 18,7 -13,3 -12,1 31,9 10,6 -6,3 152,9

2002 33,9 40,9 -15,0 57,2 9,5 -44,8 35,0 32,5 86,5 70,0 15,2 -86,5 234,5

2003 108,7 66,9 -7,9 146,3 101,6 44,9 57,8 36,6 26,7 159,0 40,4 19,6 800,7

2004 70,8 -39,3 -0,7 -57,0 281,5 -1,3 32,9 -25,6 107,7 -17,4 127,8 -23,2 456,3

2005 44,9 42,5 -36,7 -23,1 31,4 0,9 52,4 48,4 87,8 3,6 -52,4 -174,6 25,1

2006 33,8 -285,3 -189,4 -67,3 -94,4 0,3 -154,1 -44,9 -35,7 -19,8 -46,4 -49,3 -952,4

2007 -93,2 -143,4 66,1 -104,8 24,7 -28,8 222,5 -319,6 4,9 76,7 193,1 -49,3 -151,0

2008 -69,6 50,0 -2,7 142,4 61,0 23,2 165,5 -45,0 160,3 56,7 27,8 -99,3 470,3

2009 -150,1 118,9 269,8 92,2 135,4 146,4

Tasa de variación anual (%)

Suma
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
1995 12,7 1,6 18,3 71,5 -19,3 22,3 121,8 -692,6 158,4 853,3 -43,0 -71,4 37,6

1996 138,3 38,1 -13,8 -8,9 -37,1 0,3 16,5 -72,7 -18,6 -1,7 22,4 102,1 2,1

1997 -28,9 -88,1 12,9 -8,4 106,9 -30,9 58,4 164,4 53,8 7,8 -3,1 72,7 8,5

1998 52,8 763,8 16,7 5,1 -22,6 -0,4 -46,5 42,4 -48,3 -108,2 -79,8 -257,6 -25,8

1999 -37,7 -76,1 -72,2 -197,7 -64,4 -118,9 -31,6 -179,7 -96,7 14,6 -390,0 68,0 -104,6

2000 -105,1 -80,9 83,8 -5,2 -5,8 -277,7 81,7 240,4 -6.660,2 -155,7 -189,4 -144,0 -106,4

2001 -1.469,1 1.148,6 32,6 -94,6 -170,9 -218,9 -83,3 -90,9 -91,7 633,8 -66,0 -115,5 340,4

2002 -32,7 -27,5 -124,2 -1.994,5 -145,8 105,1 87,6 -345,3 -817,4 119,8 42,7 1.279,8 53,4

2003 220,4 63,5 -47,5 156,0 965,8 -200,4 65,1 12,6 -69,1 127,0 165,6 -122,7 241,5

2004 -26,2 -154,7 2.705,0 -139,0 176,9 -102,8 -43,1 -169,8 303,0 -110,9 216,7 -217,9 -43,0

2005 -36,5 -208,2 4.993,4 -59,5 -88,9 -172,2 59,1 -289,4 -18,5 -120,7 -141,0 654,4 -94,5

2006 -24,7 -770,6 416,4 190,9 -401,0 -63,2 -394,2 -192,8 -140,7 -650,2 -11,4 -71,8 -3.893,4

2007 -375,3 -49,7 -134,9 55,8 -126,2 -8.744,1 -244,4 611,5 -113,8 -487,3 -515,9 0,1 -84,2

2008 -25,3 -134,9 -104,1 -235,9 147,1 -180,7 -25,6 -85,9 3.164,8 -26,1 -85,6 101,4 -411,5

2009 115,5 137,6 -10.090,1 -35,3 121,8 530,4
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SECTOR EXTERIOR IV - GRADO DE APERTURA

Saldo comercial
Unidades: Millones de euros

Saldo P.I.B pm Grado de
Año Exportaciones Importaciones Comercial (precios corrtes) apertura
2000 5.043,57 5.107,16 -63,59 19.576 51,85

2001 5.441,04 5.288,18 152,86 20.963 51,18

2002 5.565,47 5.331,00 234,48 22.687 48,03

2003 6.822,57 6.023,44 799,13 24.287 52,89

2004 7.031,49 6.575,20 456,30 25.957 52,42

2005 7.118,30 7.093,19 25,11 27.956 50,84

2006 7.410,82 8.363,24 -952,43 30.264 52,12

2007 8.753,46 8.904,42 -150,96 32.914 53,65

2008 8.480,78 8.010,52 470,26 34.372 47,98

2009 3.483,09 2.870,50 612,59

Nota: El grado de apertura se ha calculado como la suma de importaciones y exportaciones 
          respecto al PIB a precios corrientes
          El año 2009 recoge los datos de los meses enero a junio

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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