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Presentación 

La economía aragonesa mantuvo en 2006 el impulso que muestra desde hace 

más de una década y que ha permitido a nuestra comunidad autónoma entrar 

en el siglo XXI con un desarrollo vigoroso. El Informe Económico de Aragón, 

que editan las Cámaras de Comercio e Industria  en colaboración con Caja 
Inmaculada  y el  Departamento de Economía,  Hacienda y Empleo del Gobierno 
de Aragón, hace balance de la situación económica en 2006 y adelanta las pers

pectivas de las empresas para 2007. Es una completa radiografía económica que 

recoge desde indicadores de actividad y demanda a la coyuntura en precios, sa

larios y mercado de trabajo; en definitiva, una herramienta fundamental para 

saber cómo estamos y hacia dónde vamos.    

El estudio, que las  Cámaras de Comercio  realizan con la Fundación Economía 
Aragonesa (Fundear), confirma el papel de la demanda interna en el crecimien

to, en el que la inversión vuelve a tomar un papel protagonista. Quisiera destacar 

la mejora de la industria, estratégica para el futuro económico de Aragón, y, en 

esta línea, la necesidad de impulsar las exportaciones para mantener la competi

tividad de nuestras empresas. El modelo de desarrollo económico de los últimos 

años, basado en el consumo y la construcción, no puede mantenerse de forma 

indefinida y otros sectores y actividades han de tomar el relevo. 

Hemos de ser capaces, a partir de los datos e indicadores, de reflexionar sobre 

el crecimiento y la política económica, para extender el impulso empresarial de 

Aragón a las próximas generaciones. 

Manuel Teruel Izquierdo 
Presidente del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria 
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1. Resumen del año
 





Primera parte Panorama económico de 2006 y perspectivas 

La economía aragonesa mantuvo 

una senda ascendente a lo largo de 

2006, afianzando el buen ritmo de 

ejercicios precedentes. El aumento 

real del PIB fue del 4,1%, siete déci

mas por encima del alcanzado el año 

anterior. Por su parte, el crecimiento 

en el conjunto nacional se situó dos 

décimas por debajo del aragonés. 

Desde la perspectiva de la deman

da, el consumo privado, componente 

fundamental de la demanda interna, 

ralentizó su ritmo de crecimiento en 

los primeros meses del año para co

brar un renovado impulso en el se

gundo semestre y cerrar el ejercicio 

con un aumento global del 3,9%, su

perior al dato nacional. 

La inversión, por su parte, anotó 

unas tasas de crecimiento sobresa

lientes. La formación bruta de capital 

fijo en bienes de equipo aumentó un 

8%, seis décimas por debajo del año 

anterior, pero con una aceleración en 

los últimos meses de 2006 indicativa 

de las favorables expectativas de los 

empresarios para el futuro. A su vez, 

la inversión en construcción, conser

vó un ritmo de avance del 7,3%, 1,4 

1. Resumen del año 

puntos por encima del conjunto na

cional. En el tercer trimestre del año, 

la cifra alcanzó un máximo del 8,3%. 

Respecto al sector público, las 

obligaciones reconocidas por el 

Gobierno de Aragón, concepto utili

zado para cuantificar el gasto públi

co, ascendieron a 4.615,8 millones de 

euros (incluidas las relativas a gastos 

por activos y pasivos financieros). En 

las entidades locales, los gastos se 

aproximaron a 1.880,7 millones de 

euros, de los que un 95,9% del total 

correspondieron a gasto no finan

ciero que amplió su participación en 

algo más de tres puntos respecto a la 

que tenía en 2005. El gasto no finan

ciero, tanto en municipios y diputa

ciones como en las comarcas, se de

dicó mayoritariamente a inversiones 

reales, que representaron el 33,5% de 

los gastos presupuestados. 

La demanda externa, por su par

te, experimentó una evolución me

nos optimista. Por un lado, descen

dieron las exportaciones de bienes 

expresadas en términos constantes 

y, por otro, las importaciones anota

ron un incremento real. Las ventas 

19
 



Informe Económico Aragón 2006 

a Europa, destino al que se dirigen 

cerca del 90% del total de exportacio

nes, apenas avanzaron. Así, los eleva

dos incrementos en las ventas a Asia, 

África y América no se tradujeron en 

un empuje significativo. 

El 51,4% de los bienes exportados 

fueron Vehículos automóviles, trac

tores y ciclos, manteniéndose como 

principales protagonistas, pese a la 

reducción en las ventas externas. Por 

detrás y a considerable distancia, se 

situaron Máquinas, artefactos y apa

ratos mecánicos (8,7%), Aparatos y 

material eléctrico y electrónico (6,7%), 

Papel, Cartón y sus manufacturas 

(4,3%) y Plástico y sus manufacturas 

(4,2%). 

Por el lado de la oferta, industria, 

construcción y servicios contribuye

ron positivamente al crecimiento de 

la economía aragonesa. La construc

ción fue, de nuevo, el sector más di

námico, al crecer a un ritmo del 7,2%, 

seis décimas por encima de 2005 y 

cerca de dos puntos más que el con

junto nacional. Industria protago

nizó un espectacular despegue, pa

sando de un crecimiento del 0,8% en 

2005 a uno del 3,7% en 2006. En efec

to, a lo largo del ejercicio, la industria 

avanzó con paso firme alcanzando la 

cota máxima en el tercer trimestre. A 

su vez, la producción del sector ser

vicios creció un 3,7%, aunque anotó 

cierta moderación respecto a 2005. 

En cuanto al sector primario, se pro

dujo una mejora en la producción. 

El mercado de trabajo aragonés 

mantuvo un comportamiento só

lido, pese a la desaceleración en la 

creación de empleo. Se crearon 8.700 

nuevos puestos de trabajo y el núme

ro de ocupados se incrementó hasta 

los 577.300, un 1,5% más que el año 

anterior. Un 90% de los nuevos ocu

pados fueron mujeres. El único sec

tor que contribuyó a la generación de 

puestos de trabajo fue servicios, con 

un crecimiento de la ocupación del 

6,6% (22.200 personas). La destruc

ción de empleo en agricultura, in

dustria y construcción, junto con una 

evolución positiva en el VAB, permi

tieron que la productividad aparente 

del trabajo aumentara en estos secto

res. Uno de los elementos más positi

vos del mercado laboral aragonés, en 

cuanto a la calidad en el empleo, fue 

el fuerte dinamismo mostrado por la 

contratación indefinida en 2006. 

El número de parados se redujo en 

2005 en un -3,8% hasta las 33.900 per

sonas, con lo que la tasa de paro de 

la región fue, en media anual, de un 

5,5%, la segunda más baja de España 

por detrás de Navarra. Se mantuvo, 

sin embargo, un marcado diferencial 

entre la tasa de paro femenina (8%) y 

la masculina (3,8%). 
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El contexto financiero se caracte

rizó por una política monetaria que 

el propio Banco Central Europeo 

calificó de acomodaticia, pese a los 

continuos incrementos en los tipos 

de interés. Se llevaron a cabo cinco 

intervenciones en el tipo mínimo de 

las operaciones principales de finan

ciación, situándose a finales de 2006 

en el 3,5%. Esta evolución no impidió 

que los precios en la región acabaran 

el año con un crecimiento del 3,7%, 

dos décimas por encima del conjun

to nacional. España, por su parte, fue 

el país más inflacionista de la zona 

euro. 

La economía española continuó 

en 2006 la senda de aceleración ini

ciada ejercicios atrás. El crecimiento 

real del PIB fue del 3,9%, cuatro déci

mas por encima del registrado el año 

anterior. El ritmo de avance nacional 

siguió siendo superior al de la zona 

euro, a pesar de la recuperación mos

trada por ésta. 

A diferencia de lo ocurrido en ejer

cicios anteriores, la demanda interior 

moderó su crecimiento al tiempo que 

la demanda externa disminuyó su 

contribución negativa. El consumo 

final, que experimentó cierta des-

aceleración respecto a 2005, avanzó 

a un ritmo notable alentado por las 

ganancias en la renta disponible por 

parte de los hogares. La inversión, 

beneficiándose de unas condiciones 

de financiación todavía holgadas y 

de unos elevados beneficios empre

sariales, fue el elemento más vigoro

so de la demanda interna. La forma

ción bruta en capital fijo en bienes 

de equipo creció un 9,7%, mientras 

que la inversión en construcción lo 

hizo en un 5,9%. El sector exterior 

centró la recuperación en un fuer

te incremento de las exportaciones, 

que pasaron de crecer a un ritmo del 

1,5% en 2005 a otro del 6,2% en 2006. 

Mientras tanto, las importaciones 

mantuvieron una senda de intenso 

crecimiento (8,4%). 

Por el lado de la oferta, la construc

ción siguió creciendo a una tasa ele

vada (5,3%), manteniéndose como 

motor principal de la economía, si 

bien fue muy importante la apor

tación de otros sectores. Servicios, 

a pesar de disminuir su avance en 

8 décimas respecto a 2005, aumen

tó a un ritmo considerable (3,6%). 

Industria, por su parte, se recuperó 

y abandonando la debilidad mostra

da durante los últimos cuatro años, 

pasó de un crecimiento del 0,3% en 

2005 a uno del 3,3% en 2006. Energía 

y agricultura tuvieron un comporta

miento menos expansivo (2% y 0,3%, 

respectivamente). 

La positiva evolución económi

ca a nivel nacional fue pareja a una 
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intensa creación de empleo. El 

número de ocupados en 2006, de 

acuerdo con la EPA, fue de 19.747.650, 

superior en un 4,1% al del año ante

rior. Por sectores de actividad, fueron 

construcción junto con servicios los 

principales protagonistas del au

mento de ocupados. Así, el número 

de ocupados en construcción creció 

un 7,9%, mientras que en servicios lo 

hizo en un 5,1%. En industria prác

ticamente se mantuvo el número de 

ocupados del año anterior, al tiempo 

que en agricultura se produjo una in

tensa caída (-5,6%). 

La incorporación de mano de obra 

al mercado de trabajo siguió, de igual 

manera, un ritmo adecuado. El nú

mero de activos creció en términos 

interanuales un 3,3% hasta alcanzar 

los 21.584.800. La creación de más 

de 774.000 nuevos empleos sirvió 

para cubrir el incremento de pobla

ción activa, así como para reducir el 

número de parados en 75.400 perso

nas. En consecuencia, el número de 

desempleados a lo largo de 2006 fue 

de 1.837.100 personas y la tasa de 

paro se vio reducida en siete décimas 

respecto a 2005, hasta situarse en el 

8,5%. 

Atendiendo a la información pro

porcionada por el Banco de España, 

la productividad del factor trabajo 

mejoró en la economía española. Un 

crecimiento del empleo con una in

tensidad inferior a la mostrada por el 

VAB supuso un incremento en la pro

ductividad del orden del 0,8%. 

Durante el ejercicio 2006, el supe

rávit de la balanza de servicios –bá

sicamente de la rúbrica de turismo 

y viajes- no compensó los déficit de 

las balanzas comercial, de rentas y de 

transferencias corrientes, de mane

ra que el saldo negativo de la cuenta 

corriente ascendió a 84.736 millones 

de euros, cifra que representa el 8,7% 

del PIB frente al 7,4% de 2005. 

Dado que la cuenta de capital se 

saldó con un superávit de 6.175 mi

llones de euros, la necesidad de fi

nanciación de la economía españo

la continuó ampliándose durante 

2006. Según los datos de la Balanza 

de Pagos, dicha necesidad se amplió 

en un 33,9%, ascendiendo a 78.562 

millones de euros en 2006 (8% del 

PIB), frente a 58.679 millones en 2005 

(6,5% del PIB), si bien el ritmo de au

mento fue inferior al observado en 

los dos años anteriores. La apelación 

al ahorro exterior refleja la insuficien

cia del ahorro interno para financiar 

la expansión de la formación bruta 

de capital, particularmente en cons

trucción y en vivienda, que en 2006 

se situó por encima del 30% del PIB, 

en un contexto de leve descenso del 

ahorro nacional bruto en porcentaje 
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del PIB, que se situó cerca del 23% 

del PIB. 

La economía mundial avanzó, un 

año más, a un fuerte ritmo, situado 

en un 5,4% según el Fondo Monetario 

Internacional. La expansión se vio fa

vorecida por las holgadas condicio

nes de financiación, a pesar de los 

continuos endurecimientos en las 

políticas monetarias, así como por 

los elevados beneficios empresaria

les. El crecimiento de la producción 

mundial se sustentó, en gran parte, 

en China e India, así como en otros 

países emergentes y en desarrollo. 

Los incrementos en los precios del 

crudo y de las materias primas no se 

tradujeron en presiones inflacionis

tas o aumentos en la inflación sub

yacente. La enorme competitividad 

exterior mantuvo estables los precios 

de las importaciones, lo que unido 

a la moderación salarial en los prin

cipales países, permitió que la infla

ción quedara en niveles similares a 

los del año anterior. 

El marco financiero internacional 

se caracterizó por unos tipos de in

terés reales muy reducidos y desajus

tes entre ahorro e inversión en las 

principales áreas. Las expectativas 

de desaceleración en Estados Unidos 

junto con la disminución del diferen

cial de tipos con Europa hicieron que 

el dólar se depreciara en torno a un 

5%. Los mercados financieros tuvie

ron una evolución positiva, con una 

volatilidad reducida, salvo en mo

mentos puntuales. 

Estados Unidos creció a una tasa 

del 3,3%, acelerándose una décima 

respecto a 2005 pero con una pérdida 

de vigor a lo largo del ejercicio. Pese 

al descenso de la inversión residen

cial, el consumo privado se mantuvo 

robusto y fue el principal impulsor 

del crecimiento. 

China siguió siendo uno de los paí

ses más pujantes en el contexto mun

dial. Avanzó a una tasa del 10,7%, 

alentada por la producción industrial 

y las exportaciones. Japón, segunda 

potencia mundial, prosiguió su recu

peración, creciendo un 2,2%. 

En cuanto a los países no perte

necientes a la zona euro, es preciso 

destacar la recuperación de Reino 

Unido, que pasó de un crecimiento 

del 1,9% en 2005, a un 2,7% en 2006. 

Asimismo, fue especialmente vigo

rosa la senda seguida por Estonia y 

Letonia con aumentos en el PIB su

periores al 11%. 

En 2006, la zona euro consolidó su 

proceso de recuperación, creciendo 

a una tasa del 2,6%, 1,2 puntos por 

encima del año anterior. Este reno

vado vigor se basó en la demanda 
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interna, de manera especial en la 

inversión, y en las exportaciones, 

alentadas por la positiva trayectoria 

del crecimiento económico mundial. 

De forma paralela al incremento en 

la producción se produjo un fuerte 

impulso en la creación de empleo y la 

tasa de paro se redujo hasta el 7,5%. 

De las tres economías más importan

tes de la zona euro, Alemania creció 

un (2,9%), apoyada en la aportación 

positiva del consumo privado, la re

cuperación de la inversión en cons

trucción y la expansión de las expor

taciones. En Francia el crecimiento 

fue del 2%, ocho décimas por enci

ma de 2005, mientras que en Italia 

quedó en el 1,9%. 
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2.1 Economía internacional 

La economía mundial creció 

en 2006 a un ritmo que el Fondo 

Monetario Internacional sitúa en el 

5,4%, superior al del ejercicio ante

rior. Completó así un excepcional 

trienio en el que la producción mun

dial se elevó a una tasa anual en tor

no al 5%. La expansión se vio favore

cida por el mantenimiento de unas 

condiciones financieras propicias, a 

pesar del endurecimiento de las polí

ticas monetarias y de la maduración 

de los ciclos económicos. 

Entre los impulsores del aumento 

en la producción mundial destacaron 

China e India (que explican conjunta

mente casi un 40% del incremento), 

así como otros países emergentes y 

en desarrollo. Estados Unidos, Japón 

y los principales países de la Unión 

Europea elevaron su PIB por debajo 

de la media mundial. Se consiguió, 

asimismo, una intensificación de los 

intercambios comerciales, pese al 

fracaso de las negociaciones multila

terales de la Ronda Doha. 

2. El contexto 

El incremento en los precios del 

crudo y las materias primas y la ma

yor actividad económica mundial no 

se tradujeron en presiones inflacio

nistas significativas. De hecho, en las 

economías industrializadas, las ta

sas de inflación medias de 2006 fue

ron similares a las del año anterior, 

y apenas se observó una traslación 

del encarecimiento energético a la 

inflación subyacente. La moderación 

salarial registrada en los principales 

países (pese al aumento del empleo y 

descenso del paro) y la estabilidad de 

los precios de los bienes importados 

(en un contexto de elevada compe

tencia global) contribuyeron a gene

rar un entorno de baja inflación. 

En un contexto de tipos de interés 

reales relativamente bajos, los des

ajustes existentes entre ahorro e in

versión de las principales áreas no se 

moderaron. En 2006, el dólar se de

preció casi un 5% en términos efec

tivos nominales, ante las perspecti

vas de menor fortaleza de Estados 

Unidos y la reducción de los dife

renciales de tipos de interés entre el 
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Cuadro 1 

Entorno internacional 
 2003 2004 2005 2006 2007 

PIB 

Estados Unidos 2,5 3,9 3,2 3,3 2,2 

Japón 1,4 2,7 1,9 2,2 2,3 

UEM 0,8 2,0 1,4 2,6 2,3 

Reino Unido 2,7 3,3 1,9 2,7 2,9 

EU-25 1,5 2,6 1,9 3,2 2,8 

España 3,0 3,2 3,5 3,8 3,4 

 
  Precios al consumo 

Estados Unidos 2,3 2,7 3,4 3,2 1,9 

Japón -0,2 0,0 -0,6 0,2 0,3 

UEM 2,1 2,1 2,2 2,2 2 

Reino Unido 1,4 1,3 2,0 2,3 2,3 

EU-25 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 

España 3,0 3,1 3,4 3,6 2,6 

 Notas: 

Tasas de variación.
 
En gris tasas de España según CNE. Base 2000.
 
Fuente: FMI (abril 2006), INE y Ministerio de Eco
y Hacienda 
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dólar y otras divisas. De hecho, la 

persistencia de estos desequilibrios y 

la incertidumbre en cuanto a la for

ma de absorberlos podría frenar el 

crecimiento en 2007, que se espera 

vuelva a ser elevado. 

Los mercados financieros evolu

cionaron con escasa volatilidad, salvo 

algunas turbulencias registradas en 

los mercados bursátiles en el segun

do trimestre, y las primas de riesgo 

fueron reducidas. De hecho, unos ti

pos de interés a largo plazo realmen

te bajos, la contención del precio del 

petróleo a partir del mes de agosto y 

unos beneficios empresariales me

jores de lo esperado impulsaron las 

bolsas al alza y permitieron cerrar el 

ejercicio de forma positiva y presa

giar que la expansión de la economía 

mundial continuará en 2007. 

Estados Unidos 

La principal economía del mundo 

creció a una tasa anual del 3,3%, en 

términos reales, una décima más que 

en 2005. Ahora bien, en el transcurso 

del ejercicio, la actividad económica 

experimentó una desaceleración y el 

crecimiento del PIB se situó por de

bajo de su tasa potencial. 

La desaceleración se originó por 

el descenso de la inversión residen

cial, si bien el consumo privado se 

mostró resistente y se afianzó como 

principal variable impulsora del cre

cimiento (gracias al sólido aumento 

de las rentas del trabajo y a las favo

rables condiciones de financiación). 

Por su parte, la inversión empresa

rial (no residencial) registró un fuerte 

crecimiento, del orden del 7,2%, im

pulsada por la favorable situación fi

nanciera y la elevada rentabilidad de 

las empresas. En cambio, la inversión 

en bienes de equipo creció un 6,5% y 

la contribución al crecimiento de la 

demanda exterior neta fue escasa. 
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La balanza de pagos sufrió un dete

rioro por un aumento del déficit de la 

balanza de bienes motivado, a su vez, 

por el crecimiento del consumo de 

los hogares. No obstante, las expor

taciones mejoraron, gracias al cre

cimiento económico en el resto del 

mundo y a la depreciación del tipo 

de cambio efectivo real del dólar. 

La tasa de variación interanual del 

IPC fue del 3,2%. La inflación au

mentó en el primer semestre del año 

por el elevado grado de utilización 

de la capacidad productiva, el incre

mento en los precios de la energía 

y una aceleración de los alquileres 

imputados a los propietarios de vi

vienda. Tras alcanzar un máximo en 

verano, las presiones inflacionistas 

se atenuaron y la inflación interanual 

acabó en el 2,5% en diciembre. La in

flación subyacente siguió una senda 

parecida con un máximo del 2,9% en 

septiembre para descender a partir 

de entonces. 

En cuanto a los tipos de interés, 

la Reserva Federal elevó, durante el 

primer semestre, el tipo de referen

cia de los fondos federales en un to

tal de 100 puntos básicos en cuatro 

subidas consecutivas de 25 puntos 

cada una. De manera que se fijó en el 

5,25%, tipo que se mantuvo durante 

el resto del año. Por lo que respecta a 

la política fiscal, el déficit federal fue 

del 1,9% del PIB, ya que aumentaron 

los ingresos de los impuestos de so

ciedades y de la renta de las personas 

físicas. 

Tras un inicio de año no muy favo

rable, las expectativas de crecimiento 

para 2007 han mejorado, al consta

tarse que la crisis de la vivienda no 

acaba de transmitirse a los consu

midores. Aunque vuelva la confianza 

a la economía estadounidense, hay 

que ser cautelosos, puesto que sin 

una corrección gradual y moderada 

de sus déficit público y exterior será 

difícil que la bonanza se prolongue. 

China y Japón 

El gran apoyo de las economías de

sarrolladas fueron las emergentes y, 

especialmente las de Asia, cuyo cre

cimiento siguió sólido en 2006. En las 

principales economías asiáticas ten

dieron a aplicarse políticas moneta

rias restrictivas que, unidas a la caída 

de los precios del petróleo, modera

ron las presiones inflacionistas. La 

evolución de los tipos de cambio fue 

divergente: en términos efectivos rea

les, las monedas de Corea, Tailandia 

e Indonesia se apreciaron; mientras 

que las de otras economías emer

gentes (como Hong Kong y Taiwán) 

se depreciaron o se mantuvieron 

prácticamente estables (China, 
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India y Malasia). Al mismo tiempo, 

las reservas de divisas continuaron 

aumentando. 

Dentro de esta región, China con

tinuó creciendo con vigor (10,7%), 

ya que su producción industrial y 

exportaciones avanzaron a un ritmo 

sobresaliente. En el primer semestre 

del año, la actividad económica se 

aceleró por el repunte de la inver

sión en los sectores manufacturero 

e inmobiliario y de las administra

ciones locales, amén de la solidez 

de las exportaciones (especialmente 

a Estados Unidos). En el segundo, la 

inversión fija en bienes de equipo y 

el crecimiento del valor añadido en 

industria se moderaron ligeramente 

tras la aplicación de una política mo

netaria más restrictiva. 

Sin embargo, el crecimiento chino 

no fue equilibrado, ya que el consu

mo apenas representó el 39% del PIB, 

cuando en la mayoría de los países 

superó el 50%. De ahí el interés de las 

autoridades económicas por acabar 

con la dependencia del comercio ex

terior, reducir el desequilibrio entre 

las zonas rurales y las urbanas y en

friar los sectores más recalentados. 

Las presiones inflacionistas se 

intensificaron a finales del ejerci

cio, aunque fueron más bien débi

les. Tras la adopción de un régimen 

cambiario más flexible, la divisa con

tinuó apreciándose frente al dólar 

estadounidense, al tiempo que se de

preció frente al euro. El superávit por 

cuenta corriente fue mayor que en 

2005, lo que contribuyó al aumento 

de las reservas oficiales, que sobre

pasaron el billón de dólares y permi

tieron a China seguir siendo una gran 

fuente de liquidez mundial. 

Las previsiones económicas indi

can que este país asiático adelantará 

en 2007 a Alemania y se convertirá en 

la tercera mayor economía del mun

do, por detrás de Estados Unidos y 

Japón. 

En este último país, la recupera

ción económica prosiguió en 2006, 

con un crecimiento del PIB real del 

2,2%, tres décimas más que en el 

ejercicio anterior y superior a la tasa 

potencial. La rápida expansión de la 

inversión privada no residencial y el 

dinamismo de las exportaciones res

paldaron la actividad económica. La 

solidez de la inversión no residencial 

se debió tanto a la favorable situación 

financiera como al aumento de los 

beneficios empresariales y la firmeza 

de la confianza empresarial. En con

junto, la demanda interna dio mues

tras de consolidación y solidez, pese 

a la desaceleración del crecimiento 

del consumo privado. A su vez, el 

efecto estimulador de la depreciación 
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del yen y la mayor demanda de ma

quinaria y equipo favorecieron las 

exportaciones. 

La situación patrimonial de los 

bancos japoneses mejoró. El resta

blecimiento de su capacidad para 

asumir riesgos y la recuperación de la 

economía permitieron que el crédito 

bancario aumentase por primera vez 

en años. 

La preocupación por la deflación, 

favorecida por las presiones a la baja 

sobre los salarios, se atenuó, al con

tabilizar una tasa de variación inte

ranual de los precios de consumo 

del 0,2% frente al -0,6% registrado 

en 2005. Durante el año, el Banco de 

Japón puso fin a la política moneta

ria del último lustro y elevó el objeti

vo para el tipo de interés a un día sin 

garantías de cero a 0,25%. 

En 2007, la economía japonesa si

gue creciendo por encima de su po

tencial, gracias a la inversión, a las 

exportaciones y al dinamismo del 

mercado laboral. Si bien es cierto 

que los consumidores no acaban de 

animarse y que la temida deflación 

sigue presente. 

América Latina 

En América Latina, el crecimien

to económico continuó dinámico 

por quinto año consecutivo y el 

aumento del PIB se situó en el 5,3% 

en 2006, ocho décimas más que en 

ejercicio precedente. El auge se vio 

respaldado por un favorable entorno 

exterior (con precios muy elevados 

de las materias primas que exporta la 

región) y la solidez de la demanda in

terna (favorecida por unas holgadas 

condiciones financieras). El consu

mo privado se mantuvo pujante y se 

registró una reactivación de la inver

sión. 

También se apreció un buen com

portamiento en el mercado laboral, 

en términos de creación de empleo, 

y la inflación mantuvo su marcada 

tendencia a la baja. La evolución de 

las cuentas fiscales fue positiva en 

las principales economías por la fa

vorable situación cíclica y el fuerte 

aumento de los ingresos públicos. 

Además, el rápido crecimiento de las 

exportaciones permitió a varios paí

ses de la región anotar máximos his

tóricos en los superávit por cuenta 

corriente. 

Entre las principales economías 

latinoamericanas, Argentina volvió 

a registrar una elevada tasa de cre

cimiento económico real (8,5%), 

aunque con una inflación persisten

temente alta. A su vez, Brasil mantu

vo un ritmo de expansión del 2,8% y 

México, un ritmo vigoroso del 4,8%. 
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Fueron varias las economías de la 

región que aprovecharon la favorable 

situación financiera internacional 

para mejorar la gestión de la deuda, 

en un intento por reducir los costes 

de servicio de la misma y mejorar la 

estructura de vencimientos. Ello uni

do a una mejora de las variables eco

nómicas, redujo la vulnerabilidad fi

nanciera en la región. La estabilidad 

en precios, por su parte, parece con

solidada puesto que todos los países 

(salvo Venezuela) experimentaron ta

sas de inflación por debajo del 10%. 

Una causa importante de la re

ciente estabilidad de América Latina 

radica en las reformas instituciona

les y, en especial, en la adopción de 

regímenes de política monetaria de 

objetivos de inflación (inflation tar

geting), siguiendo la tendencia de los 

países industrializados. Bajo este ré

gimen de política monetaria, adop

tado formalmente por Brasil, Chile, 

Colombia, México y Perú, el banco 

central se dedica exclusivamente a 

conseguir un objetivo numérico de 

inflación y no puede financiar al go

bierno. La principal ventaja es que el 

tipo de cambio es flexible y permite 

amortiguar mejor los shocks exter

nos y fijar la política monetaria de 

acuerdo con las condiciones internas 

del país. 

Países europeos no 
pertenecientes al área del euro 

El crecimiento del PIB real en los 

Estados miembros de la UE no perte

necientes a la zona del euro se acele

ró de forma notable en 2006, si bien 

las tasas de crecimiento interanual 

variaron considerablemente de unos 

a otros. 

Entre los países que se incorpo

raron a la Unión Europea en 2004, 

el mayor crecimiento del producto 

se registró en Estonia y Letonia, con 

cifras superiores al 11,4%. República 

Checa, Lituania y Eslovaquia tam

bién anotaron elevados crecimientos 

en el PIB real, entre el 6,1% y el 8,3%, 

mientras que Malta contabilizó las 

tasas más bajas. 

En Dinamarca, Suecia y Reino 

Unido, el crecimiento se aceleró en 

comparación con 2005 y se situó en 

un nivel próximo al de la zona del 

euro en el 2006. En la mayoría de es

tos Estados miembros, la demanda 

interna fue el motor de la actividad 

económica. El consumo privado se 

vio favorecido por el aumento de la 

renta real disponible (al crecer los 

salarios, descender el desempleo y 

elevarse los precios de la vivienda). 

El crecimiento de la inversión se 

aceleró, por las favorables condicio

nes financieras, la mejora del clima 
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económico y, en algunos países, la 

notable afluencia de flujos de inver

sión extranjera directa. La expansión 

del crédito también contribuyó al au

mento de la demanda interna. 

Las exportaciones aumentaron en 

muchos de los países, gracias a la de

manda de los principales socios co

merciales y a los flujos de inversión 

extranjera directa de los últimos años. 

Además, en varios de los Estados, el 

crecimiento de las importaciones fue 

acelerado. De ahí que la contribución 

de la demanda exterior neta al creci

miento del PIB real fuera neutra para 

el conjunto de los Estados miembros 

de la UE no pertenecientes a la zona 

euro y que sólo en Hungría, Malta, 

Eslovaquia y Suecia fuese notable

mente positiva. 

La situación del mercado de tra

bajo mejoró, aunque con notables 

diferencias entre los países. El des

empleo siguió siendo elevado en 

Polonia y Eslovaquia; mientras que 

en Dinamarca, los Estados Bálticos y 

Reino Unido, la situación del merca

do de trabajo se endureció. 

La inflación medida por el IAPC 

aumentó en casi todos los países no 

pertenecientes a la zona euro. Las 

tasas más elevadas se registraron en 

Hungría y Eslovaquia. En las restan

tes economías se situaron en niveles 

próximos o ligeramente superiores a 

la media de la zona del euro. 

El crecimiento de los salarios no

minales fue pronunciado en los paí

ses que registraron las mayores tasas 

de crecimiento del PIB, es decir, los 

Estados Bálticos, donde excedió las 

ganancias de productividad e inten

sificó las presiones inflacionistas. 

Las políticas fiscales aplicadas 

fueron heterogéneas. Dinamarca, 

Estonia y Suecia registraron superávit 

presupuestario y los demás anotaron 

déficit, aunque dada la buena mar

cha de los ingresos tributarios me

joraron los objetivos establecidos en 

los programas de convergencia. No 

debe obviarse que a finales del 2006, 

República Checa, Hungría, Malta, 

Polonia, Eslovaquia y Reino Unido 

estaban sometidos a procedimientos 

de déficit excesivo. La deuda pública, 

a su vez, siguió por debajo del 60% 

del PIB salvo en tres países: Chipre, 

Malta y Hungría. 

La balanza por cuenta corriente 

y de capital también varió de unos 

países a otros. Dinamarca y Suecia 

registraron abultados superávit y, por 

el contrario, Reino Unido y los países 

que se incorporaron a la UE en 2004 

contabilizaron déficit. En compara

ción con el ejercicio precedente, los 

déficit de la balanza de pagos aumen

taron en la mayoría de los países. 
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La evolución de los tipos de cambio 

reflejó la naturaleza de los regímenes 

cambiarios vigentes en cada país. 

Las monedas de Dinamarca, Estonia, 

Chipre, Letonia, Lituania, Malta, 

Eslovenia y Eslovaquia participaron 

en el mecanismo de tipo de cambios 

del SMEII, con una banda de fluctua

ción de sus paridades centrales frente 

al euro. La participación fue relativa

mente estable en casi todos los casos. 

De hecho, el tipo de cambio del tólar 

esloveno se fijó irrevocablemente, de 

manera que este país pasó a formar 

parte de zona euro en 2007. 

Aunque las estrategias de política 

monetaria varían considerablemente 

de un país a otro, el objetivo principal 

en todos los Estados fue la estabilidad 

de precios. Así, los bancos centrales 

que participan en el SMEII endure

cieron las condiciones monetarias 

en respuesta a la subida de tipos del 

Banco Central Europeo. Los que no 

participan en el mencionado sistema 

elevaron sus tipos de interés oficia

les ante las expectativas de inflación, 

con la excepción del Narodowy Bank 

Polski. 

La zona del euro 

Durante el año 2006, la econo

mía de la zona del euro registró un 

crecimiento en torno al 2,6%, doce 

décimas más que en el ejercicio pre

vio, y por encima de la tasa de creci

miento potencial. La recuperación 

económica fue generalizándose tri

mestre a trimestre y haciéndose cada 

vez más autosostenida, impulsada 

por la demanda interna. No obstan

te, la economía de la UEM también 

se benefició de la sólida expansión 

de la economía mundial, del aumen

to de los beneficios empresariales y 

de unas condiciones de financiación 

muy favorables que facilitaron el cre

cimiento de la inversión y el empleo. 

El buen crecimiento del empleo 

contribuyó a reducir el paro hasta el 

7,5%, hacia finales del ejercicio 2006, 

la cota más baja desde 1993. Sin em

bargo, persistieron los obstáculos 

estructurales que explican, en parte, 

que las tasas de paro continúen sien

do más altas que en otras economías 

internacionales y la participación en 

el mercado de trabajo más baja. 

La evolución del producto y del 

empleo en los últimos años llevó a 

un crecimiento de la productividad 

del trabajo relativamente reducido, 

en comparación con el registrado en 

Estados Unidos. Ello pone de relieve 

la importancia de hacer frente a los 

retos que se derivan de la creciente 

competencia mundial, del envejeci

miento de la población o de los rá

pidos cambios tecnológicos. En este 
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sentido, entre 1999 y 2006 (período 

que ha transcurrido desde el inicio 

de la tercera fase de la UEM), la tasa 

media de crecimiento interanual de 

la productividad laboral de la zona 

del euro se situó en el 1,1%, mientras 

que en Estados Unidos alcanzó el 

2,2%. Seguramente este hecho exigi

rá profundizar en reformas estructu

rales en el ámbito de la I+D, la educa

ción y formación. 

A su vez, las reformas laborales 

emprendidas en algunos Estados 

miembros fomentaron la creación de 

empleo. Como consecuencia de estas 

reformas y de la moderación salarial, 

la zona del euro ha experimentado 

un crecimiento significativo del em

pleo, que se ha traducido en un au

mento de más de doce millones de 

puestos de trabajo desde la puesta en 

marcha del euro. 

La evolución de las finanzas públi

cas en 2006 también fue favorable. 

El déficit público de la zona se situó, 

en promedio, en torno al 2% del PIB, 

cuatro décimas menos que en 2005. 

La mejora presupuestaria fue conse

cuencia del aumento de los ingresos 

impositivos (por la mejora en la acti

vidad económica) y, en menor grado, 

de las medidas de saneamiento. 

El Banco Central Europeo con

tinuó anclando las expectativas de 

inflación a medio y largo plazo en 

niveles compatibles con la estabili

dad de precios. En 2006, la tasa me

dia de inflación interanual medida 

por el Índice Armonizado de Precios 

al Consumo (IAPC) fue del 2,2%, si

milar a la del año anterior. Se trata de 

una tasa que supera el objetivo de es

tabilidad de precios del BCE (2%), si 

bien es atribuible, en gran medida, a 

las perturbaciones de los precios del 

petróleo y de las materias primas. 

A juicio del BCE, los riesgos para la 

estabilidad de precios siguieron sien

do alcistas en 2006. Entre esos ries

gos destacaban la posibilidad de la 

transmisión de subidas de los precios 

del petróleo al resto de bienes y servi

cios, de incrementos no anticipados 

de precios administrados e impues

tos indirectos, y las perspectivas de 

una evolución alcista de los salarios. 

A fin de hacer frente a los riesgos 

alcistas para la estabilidad de precios, 

el Consejo de Gobierno del BCE ajus

tó la orientación de la política mone

taria en 2006, elevando los tipos de 

interés oficiales en cinco ocasiones 

en un total de 125 puntos básicos. De 

esta forma, el tipo mínimo de puja 

de las operaciones principales de fi

nanciación se elevó desde el 2,25% 

en enero hasta el 3,5% en diciembre 

del 2006. Pese a las subidas de los ti

pos, el BCE consideró que su política 

monetaria mantenía una orientación 
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acomodaticia y que debía proseguir 

con medidas firmes y oportunas para 

garantizar la estabilidad de precios a 

medio plazo. 

De las tres economías más impor

tantes de la zona euro, debe resaltar-

se que el crecimiento de Alemania 

en 2006 fue robusto, el 2,9%. Cabe 

destacar el aumento del consumo 

privado, la contribución positiva por 

primera vez desde 1999 de la inver

sión en construcción y la expansión 

de la demanda externa, gracias a las 

exportaciones. 

Las previsiones para Alemania son 

optimistas, puesto que se produjo 

una contracción de los inventarios, 

reflejo de una mayor demanda final, 

y los índices de confianza empresa

rial, que anticipan un crecimiento 

sólido de la producción industrial 

continuaron robustos. A su vez, me

joró la situación del mercado laboral 

y la inflación se contuvo. 

En Francia el crecimiento del PIB 

en 2006 fue del 2%, ocho décimas 

superior al registrado en 2005. Por 

componentes de la demanda inter

na, destacó la solidez del consumo 

privado y el mayor dinamismo de la 

formación bruta de capital fijo. Se 

apreció, asimismo, una considerable 

expansión de las exportaciones gra

cias a la reactivación de los países de 

la zona euro. La producción indus

trial mejoró en diciembre hasta el 
0,7% interanual, aunque el indicador 
de confianza de la industria cayera 
en dicho mes y en los siguientes. La 
evolución del desempleo fue favora
ble, con una reducción de la tasa de 
paro al 8,7% en el cuarto trimestre 
y no se detectaron tensiones inflacio
nistas. 

Finalmente, la economía italiana 
creció un 1,9% en 2006 frente al 0,1% 
del año anterior. Este crecimiento 
fue resultado de la mejora tanto de 
la demanda interna como externa. 
Otros indicadores también apunta
ron el mejor tono de la economía. 
Así la producción industrial se acele
ró en diciembre, el déficit comercial 
se redujo levemente y la inflación se 
mantuvo moderada. 

Los economistas del BCE se ali
nean con los analistas privados y 
apuntan a un crecimiento en torno al 
2,3% en 2007. Los primeros datos del 
ejercicio muestran el avance de la in
versión, que se aceleró hasta alcanzar 
el 7,2% interanual. También la cifra 
de desempleo se encuentra en nive
les mínimos. Los datos más recientes 
recogen una cierta ralentización de 
la producción industrial, corrección 
que podría ser positiva si se tiene en 
cuenta el alto grado de utilización de 
la capacidad productiva y los riesgos 
que conllevaría para la estabilidad de 

los precios. 
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2.2 Economía española 

De acuerdo con el INE, el creci

miento del PIB español durante 2006 

fue del 3,9%, cuatro décimas superior 

al año precedente y trece décimas 

por encima del avance de la zona 

euro. Se trata del mayor crecimiento 

de los últimos cinco años conseguido 

a través de una desaceleración en los 

precios y una mejora de la producti

vidad del factor trabajo, que permitió 

prolongar la fase alcista del ciclo ex

cepcionalmente positivo iniciado a 

mediados de la década de 1990. 

La expansión de la producción se 

alcanzó con una aportación de la 

demanda nacional menor que la de 

ejercicios anteriores y con una con

tribución menos negativa de la de

manda externa. La evolución de la 

demanda nacional fue más favora

ble en el segundo semestre que en 

el primero; en cambio, la demanda 

externa evolucionó mejor en los tri

mestres segundo y cuarto que en el 

tercero o primero. 

Según la Contabilidad Trimestral, 

la demanda interna redujo su aporta

ción al crecimiento del PIB, pasando 

de creer al 5,3% en 2005 a hacerlo al 

4,9% en 2006. Este comportamiento 

se explica tanto por una expansión 

más moderada en el consumo final 

(que se incrementó un 3,9% frente 

al 4,3% del año anterior) y en la for

mación bruta de capital fijo (que au

mentó un 6,3%, siete décimas menos 

que en el ejercicio precedente). 

El consumo de los hogares mantu

vo una tasa de crecimiento del 3,7%, 

medio punto más baja que la de 

2005. Aunque las tasas interanuales 

de variación de esta variable cayeran 

durante el año, se recuperaron en el 

cuarto trimestre y cerraron con un 

destacado 4,3%. Esta evolución vino 

corroborada tanto por el gasto en 

bienes duraderos como por la trayec

toria del índice de confianza de los 

consumidores y las perspectivas de 

crecimiento de su renta. 

A su vez, el consumo final de las 

instituciones sin fines de lucro al ser

vicio de los hogares (ISFSH) se incre

mentó un 5%, nueve décimas menos 

que en el año previo. Por su parte, el 

consumo final de las administracio

nes públicas presentó a lo largo del 

año un crecimiento medio del 4,4%, 

cuatro décimas menos que en 2005, 

si bien en el último trimestre repuntó 

hasta el 6,7%. 

Aunque la formación bruta de ca

pital fijo creciera siete décimas por 

debajo del año precedente, el compo

nente de bienes de equipo aceleró su 

ritmo de crecimiento (9,7% frente al 

9% en 2005) y el de construcción casi 
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mantuvo las tasas de avance (5,9% 

frente al 6% en 2005); en cambio, la 

inversión en otros productos recortó 

su crecimiento a un 3,2% (frente al 

7,5% en 2005), explicando la caída de 

la inversión en su conjunto. 

Ha de resaltarse que la inversión 

en bienes de equipo mostró un com

portamiento excelente durante todo 

el ejercicio con tasas de crecimiento 

elevadas. Su expansión fue fruto del 

buen tono mostrado por las impor

taciones de este tipo de bienes y por 

la favorable marcha de los indicado-

res de cifra de negocios y de entrada 

de pedidos de bienes de capital. La 

inversión en construcción, por su 

parte, se vio impulsada tanto por la 

edificación residencial como por las 

infraestructuras, pese a que en los úl

timos meses del ejercicio se detectara 

un comportamiento de la edificación 

residencial menos positivo. 

Como se indicaba, el sector exte

rior restó un punto al crecimiento de 

2006, mejorando la situación del año 

anterior (en el que drenó dieciocho 

décimas al PIB). La recuperación del 

sector exterior se explica por un cre

cimiento de las exportaciones supe

rior al de las importaciones. 

Concretamente, las exportacio

nes de bienes y servicios, favorecidas 

por un entorno internacional muy 

expansivo, aceleraron su crecimien

to del 1,5% en 2005 hasta el 6,2% en 

2006. Su evolución vino justificada 

más por el crecimiento del compo

nente de bienes que por el de servi

cios. Así, las exportaciones de bienes 

experimentaron un fuerte avance en 

el primer y cuarto trimestre y las de 

servicios presentaron sus mejores re

gistros en el segundo y en el cuarto. 

De hecho, los ingresos por turismo 

crecieron a un ritmo modesto, en 

contraste con la expansión del nú

mero de turistas. Por su parte, las im

portaciones de bienes y servicios se 

aceleraron en 2006 un 8,4%, catorce 

décimas más que en el año prece

dente. Influyeron en su trayectoria 

la fortaleza de la demanda final, el 

despegue de la actividad industrial y 

la evolución moderada de los precios 

relativos de importación. 

Desde la vertiente de la oferta, el 

mayor avance se registró en el sec

tor de la construcción, seguido de 

los servicios de mercado e industria. 

Energía y agricultura anotaron creci

mientos positivos, pero más modes

tos. Ahora bien, mientras agricultura 

e industria elevaron su producción 

más que en 2005, energía, servicios 

de mercado y, en menor grado, cons

trucción moderaron su expansión. 

El sector agrario aumentó su pro

ducción un 0,3%, después de varios 
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trimestres consecutivos con resulta

dos negativos. Este aumento fue con

secuencia del buen comportamien

to del sector en el cuarto trimestre 

(5,9%), puesto que en el resto del año 

las tasas de variación fueron nulas o 

negativas. El mejor comportamien

to vino motivado por la presencia de 

una climatología algo más favorable 

que la de 2005, principalmente en in

vierno. 

Las ramas energéticas mostraron 

una fuerte desaceleración en el cuar

to trimestre, lo que llevó a cerrar el 

año con una tasa de crecimiento me

dia del 2%, dieciocho décimas infe

rior a la del año anterior. 

El sector industrial mostró un 

comportamiento muy positivo en 

2006 (3,3% frente al 0,3% en 2005), 

con una pauta de clara aceleración 

en todos los trimestres y cerrando 

con una tasa interanual del 4,4%, tras 

una importante recuperación de las 

ventas al exterior. La fabricación de 

maquinaria y de equipos eléctricos, 

electrónicos y ópticos y, en menor 

medida, la industria del automó

vil fueron las ramas más dinámicas. 

Asimismo, la industria textil, del cue

ro y la confección presentaron signos 

de recuperación. Además, el Índice 

de Producción Industrial (IPI) regis

tró un ritmo de avance del 3,7% fren

te al 0,1% del año anterior. En cuanto 

a la utilización de la capacidad pro

ductiva, el nivel alcanzado a final de 

año (80,5%) superó en tres décimas 

al observado en 2005. 

Construcción continuó siendo la 

rama con mayor crecimiento anual 

(5,3%), aunque moderase su ritmo 

de avance en el cuarto trimestre. 

Impulsada tanto por la edificación 

residencial como por la ejecución 

de obra pública, siguió inmersa en 

la prolongada fase de expansión que 

empezó en la segunda mitad del de

cenio de 1990. No obstante, debe 

puntualizarse que en el segundo se

mestre se apreció una moderación 

en el crecimiento de la edificación, 

especialmente de la residencial. 

El sector servicios experimentó un 

crecimiento en 2006 del 3,6%, ocho 

décimas menos que el ejercicio pre

cedente, con una evolución más fa

vorable en la primera mitad del año 

que en la segunda. Los servicios de 

mercado desaceleraron significativa 

y gradualmente su crecimiento (3,4% 

frente al 4,6% en 2005). Las ramas li

gadas a la intermediación financie

ra y, en menor medida, las ramas de 

las tecnologías de la información, las 

comunicaciones y los servicios a em

presas fueron las más dinámicas, se

gún los indicadores de actividad del 

sector. En consecuencia, la pérdida 

de dinamismo del sector se relaciona 
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con el menor tono del consumo que 

afectó, especialmente, al comercio. 

Mención especial merece el sector 

turístico, cuyos resultados volvie

ron a situar a España en el segundo 

puesto a nivel mundial, tanto en lle

gadas de turistas extranjeros, como 

en ingresos por turismo. Los turistas 

internacionales recibidos, 58,5 millo

nes aumentaron un 4,5% con respec

to a 2005 según datos del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio. 

Por su parte, los servicios de no 

mercado aceleraron su crecimiento 

desde el 3,5% hasta el 4% en 2006, en 

consonancia con la evolución de la 

remuneración de los funcionarios. 

La evolución del mercado de traba

jo continuó siendo muy favorable en 

2006. El empleo creció en términos 

de Contabilidad Nacional un 3,1%, 

tasa similar a la del año anterior. Se 

crearon 550,1 mil puestos de traba

jo equivalentes a tiempo completo, 

de forma que al finalizar el ejercicio, 

el número de ocupados ascendió a 

18.751,6 miles de trabajadores. El 

buen comportamiento del empleo se 

vio impulsado por el dinamismo de 

la demanda interna y se benefició de 

la inmigración y de la incorporación 

de mujeres al mercado laboral. 

Según datos de la EPA, el núme

ro de ocupados se elevó en 2006 un 

4,1%, tasa que ha de valorarse positi

vamente, si bien fue quince décimas 

menor que la del año precedente y 

mantuvo durante el ejercicio un per

fil descendente. No obstante, la tasa 

de crecimiento del empleo fue muy 

dispar en las distintas ramas. Así, el 

sector agrario registró un decreci

miento del -5,6% e industria avanzó 

el 0,4%. El empleo en construcción 

anotó el mayor incremento, con un 

7,9% y en servicios registró un ritmo 

medio de avance del 5,1%. Dentro 

del sector terciario destacó el repunte 

observado en las ramas de comercio, 

hostelería, actividades inmobiliarias 

y servicios empresariales. Puede, en 

suma, concluirse que el patrón de 

crecimiento del empleo a nivel secto

rial fue similar al de los últimos años, 

de modo que la creación de puestos 

de trabajo se concentró en construc

ción y en servicios. 

La creación de empleo volvió a 

ser más intensa entre los asalariados 

con contrato temporal, si bien en la 

última parte del año se observó una 

recuperación del empleo estable, li

gada al proceso extraordinario de 

bonificación a las conversiones de 

contratos temporales en indefinidos 

introducida en la última reforma la

boral, permitiendo que la ratio de 

temporalidad bajara de un tercio. 
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Por sexos, la ocupación femenina 

creció un 5,5% (tasa veintitrés déci

mas inferior a la de 2005) y la mas

culina, a un ritmo más moderado, 

el 3,1% (once décimas menor que el 

año previo). 

La incorporación de población al 

mercado laboral mantuvo el ritmo 

elevado de los últimos años. Así, la 

tasa de actividad alcanzó el 58,3% 

(nueve décimas más que en 2005). 

La actividad femenina creció a una 

tasa que sextuplicó a la masculina, si 

bien la tasa de actividad de las muje

res (48%) siguió siendo considerable

mente menor que la de los varones 

(69,1%). 

La mayor creación de empleo per

mitió reducir la tasa de paro en sie

te décimas de forma que alcanzó un 

nivel medio del 8,5%, pese al aumen

to de la población activa. Es impor

tante resaltar que se trata de la tasa 

más baja desde 1979, aunque conti

núe por encima del registrado para la 

zona euro. 

Los datos de la Tesorería General 

de la Seguridad Social constatan la 

positiva trayectoria del mercado la

boral reflejada por la EPA, con un in

cremento de afiliación del 4,4% (una 

décima menos que en 2005). Se al

canzó la cifra media de 18.596,3 mi

les de afiliados (de los que 14.171,1 

cotizaban al Régimen General 

de la Seguridad Social y 3.091 al 

Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos). Los extranjeros que co

tizaban a la Seguridad Social en alta 

representaron el 9,8% de la afiliación 

total en 2006, habiendo aumenta

do su número en un 24,7%, es decir, 

hubo 361.266 nuevos afiliados. 

Los contratos registrados en el 

INEM aumentaron más que en 2005. 

Las modalidades temporales crecie

ron un 7% (2,3% en el año previo), 

especialmente las de obra o servicio 

determinado y eventuales. A su vez, 

los contratos indefinidos se elevaron 

a un ritmo del 27,9%. Dentro de estos 

últimos los indefinidos ordinarios se 

elevaron en 164.121 y los indefinidos 

de fomento del empleo, en 58.476 

contratos. 

El paro registrado disminuyó un 

-1,5%, situándose el número de des

ocupados en 2.039 miles de perso

nas, es decir, 31.000 menos que en 

2005. El paro se redujo significativa-

mente en todos los sectores produc

tivos, pero con especial intensidad 

en industria, en consonancia con la 

recuperación del sector. 

Si bien el proceso de generación 

de empleo volvió a ser muy inten

so en 2006, se distanció del perfil 

seguido por el valor añadido, 
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produciéndose a nivel agregado un 

repunte de la productividad de has

ta el 0,8% en promedio anual. Ahora 

bien, como puntualiza el Banco de 

España, si sólo se considera la eco

nomía de mercado, la creación neta 

de empleo fue algo mayor que en el 

conjunto de la economía (3,4%) y, en 

consecuencia, la productividad apa

rente del trabajo mantuvo el escaso 

vigor de períodos precedentes, con 

una tasa de variación del 0,1%. 

En cuanto a la evolución salarial, 

los incrementos pactados en la ne

gociación colectiva se situaron en el 

3,2% en 2006, reflejando el repunte 

de la inflación en la primera parte del 

año. Se trata de un incremento que 

está por encima del margen fijado 

en el Acuerdo Interconfederal para la 

Negociación Colectiva de relacionar 

incrementos salariales por encima 

del 2% con aumentos de la producti

vidad que, como se decía, fueron más 

bien reducidos. Adicionalmente, hay 

que tener en cuenta que la desvia

ción de la inflación en 2005 respecto 

a la prevista se trasladó al crecimien

to de los salarios mediante la activa

ción de las cláusulas de salvaguarda, 

con un impacto estimado del 0,9 

puntos porcentuales sobre los costes 

laborales. 

No obstante, el repunte de los 

salarios negociados y las cláusulas 

de salvaguarda no se reflejaron total

mente en la tasa de crecimiento de 

la remuneración por asalariado en la 

economía de mercado (2,8%), dado 

que el nuevo empleo tiene, en pro

medio, salarios inferiores a los obser

vados en empleos existentes. 

Así, los costes laborales soportados 

por las empresas se redujeron en tér

minos reales en 2006. No obstante, 

conviene puntualizar que la mode

ración salarial en términos reales no 

fue incompatible con incrementos 

nominales de los salarios por encima 

de los países socios. 

El Índice de Precios al Consumo 

(IPC) finalizó el año con una tasa 

interanual del 2,7%, un punto por 

debajo de la tasa de diciembre del 

año anterior y la menor de los tres 

últimos años. Ahora bien, durante 

el ejercicio la inflación experimentó 

fuertes altibajos, creciendo con los 

precios del petróleo y moderándose 

cuando estos comenzaron a bajar a 

partir de agosto. También influyeron 

en su evolución los costes laborales 

y la ampliación de los márgenes de 

explotación de las empresas espa

ñolas. En promedio anual, la infla

ción se situó en el 3,5% según el IPC 

y en el 3,6% en términos del Índice 

Armonizado de Precios al Consumo 

(IAPC). Se trata de precios algo supe

riores a los de años anteriores y que 
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se aceleraron en mayor medida que 

en la UEM, con lo que el diferencial 

de inflación alcanzó un máximo de 

1,4 puntos porcentuales. 

Los índices de competitividad

precio registraron en 2006 un nuevo 

empeoramiento, que se extendió a 

la mayoría de las áreas geográficas. 

Fuera del área del euro, las pérdidas 

de competitividad-precio se vieron 

acentuadas por la nueva aprecia

ción del euro frente al dólar y otras 

divisas. 

No debe extrañar, por tanto, que 

la necesidad de financiación de la 

economía española sobrepasara el 

8% del PIB, quince décimas más que 

el año anterior. El nuevo deterioro 

del saldo exterior se explica por el 

aumento del déficit por cuenta co

rriente que alcanzó el 8,7% del PIB, 

dado que la cuenta de capital siguió 

saldando con superávit, aunque éste 

fue en términos relativos inferior al 

de 2005 

Sin embargo, durante el ejercicio 

se apreció un repunte de las expor

taciones y una mejora de la relación 

real de intercambio. De hecho, el dé

ficit de la balanza comercial se situó 

en el 9,2% del PIB, porcentaje muy 

elevado, pero sólo 0,6 puntos por

centuales mayor que el de 2005. 

La balanza de servicios cerró el 
ejercicio con un superávit de 22.143 
millones de euros (2,3% del PIB), 
aunque el superávit turístico conti
nuó perdiendo peso por sexto año 
consecutivo y apenas representó el 
3% del PIB. En cuanto al resto de ser
vicios, las exportaciones anotaron 
avances muy significativos (17,1%) y 
mayores que los de las importacio
nes (15,4%). 

El déficit de la balanza de rentas 
amplió dos décimas su participación 
en el PIB y pasó a ser del 2,1%, con 
un aumento significativo del saldo 
deficitario vinculado a inversiones 
de cartera. Fue precisamente esta 
última rúbrica la fuente a la que se 
acudió para financiar la expansión 
del crédito a familias y a las empresas 
nacionales. 

Las transferencias corrientes, por 
su parte, volvieron a saldarse con un 
déficit del 0,6 del PIB. Los ingresos se 
moderaron por la ralentización de las 
transferencias del FEOGA-Garantía y 
el descenso de las provenientes del 
Fondo Social Europeo. Por el con
trario, aumentaron los pagos por re-
mesas de emigrantes hasta alcanzar 
el 0,7% del PIB. Por último, la cuen
ta de capital aminoró su superávit 
hasta el 0,6% del PIB, debido al des
censo de las transferencias de capital 
procedentes de las instituciones 

comunitarias. 
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En cuanto a las cuentas de las ad

ministraciones públicas, a medida 

que la evolución económica fue dan

do indicios claros de que se alcanza

rían los objetivos de crecimiento, la 

ejecución presupuestaria fue gene

rando saldos mejores que los con

templados. De esta forma, las admi

nistraciones públicas registraron un 

superávit del 1,8% del PIB (siete dé

cimas mayor que el de 2005) y el sal

do primario fue del 3,5% del PIB. Por 

tanto, la política fiscal tuvo carácter 

contractivo, dada la expansión regis

trada por la economía española. Por 

subsectores, destacan los excedentes 

del Estado y la Seguridad Social y el 

pequeño déficit de las Corporaciones 

Locales, puesto que el conjunto de 

las Comunidades Autónomas cerró 

el año en equilibrio. 

La mejora del saldo fue propiciada, 

como en otros muchos países, por el 

dinamismo de las principales figuras 

impositivas. Su recaudación mostró 

crecimientos muy elevados que, en 

parte, cabe asociar con el auge del 

sector inmobiliario y de la bolsa. La 

presión fiscal aumentó, sobre todo a 

través de los impuestos sobre la ren

ta y el patrimonio (cuya recaudación 

alcanzó el 11,7% del PIB) y, en menor 

medida, a través de los impuestos so

bre la producción e importación (que 

recaudaron el 12,3% del PIB). Las 

cotizaciones sociales, que represen

tan un tercio de los ingresos públicos, 

se mantuvieron en el 13% del PIB por 

cuarto año consecutivo pese al pro

ceso de regularización de inmigran

tes. A su vez, los recursos de capital 

cayeron por las menores transferen

cias de capital procedentes de la UE. 

En cuanto a los gastos públicos, 

los empleos corrientes mostraron 

una cierta contención, al igual que 

el consumo público. Destacan el alto 

crecimiento de las prestaciones de 

desempleo, la contención del gasto 

en pensiones y que los gastos de ca

pital protagonizasen los mayores rit

mos de expansión, con una inversión 

pública que supuso el 3,9% del PIB 

y unas transferencias de capital que 

ascendieron al 1,3% del PIB. 

En consecuencia, las adminis

traciones públicas continuaron 

cumpliendo con holgura el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento, satis

faciendo el criterio de que el saldo 

ajustado de ciclo se sitúe próximo 

a cero o en superávit. Asimismo, la 

Administración General del Estado 

presentó un superávit independiente 

al alcanzado por la Seguridad Social. 

La deuda pública se redujo por de

bajo del 40% del PIB, y el Fondo de 

Reserva volvió a ampliarse, ascen

diendo su saldo a 40.334 millones de 

euros (4,1% del PIB). 
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Según las estimaciones de la 

Contabilidad Nacional Trimestral co

rrespondiente al primer trimestre de 

2007, el PIB español creció a una tasa 

interanual del 4,3%, superior a la es

timada por la mayoría de analistas y 

una décima mayor que la del trimes

tre precedente. 

La aceleración del crecimiento de 

la economía española en el primer 

trimestre ha tenido su origen en la 

progresiva mejora de la demanda 

exterior, pese a que mantiene una 

contribución negativa. La demanda 

interna ha moderado su aportación 

al crecimiento agregado en una dé

cima, por el menor ritmo expansivo 

del consumo de los hogares como 

consecuencia de la elevación de los 

tipos de interés. 

En todo caso, la demanda nacio

nal, con un crecimiento interanual 

del 4,8% continúa siendo el motor 

de la economía española. Dentro de 

la misma, cabe destacar que el con

sumo final redujo su crecimiento en 

tres décimas, afectando el recorte 

tanto al consumo privado como al 

consumo de las administraciones 

públicas. 

Asimismo, la formación bruta de 

capital fijo ha elevado su crecimiento 

en cuatro décimas, alcanzando una 

tasa del 6,8%, aunque con diferentes 

comportamientos por productos. 

Así, bienes de equipo siguieron in

crementándose a un ritmo del 12,2%, 

otros productos avanzaron a un 2,5% 

y, en cambio, construcción retroce

dió, aunque se mantiene a un pu

jante 5,6%. Este dato es el resultado 

de una evolución desacelerada de la 

edificación residencial compensada 

por el fuerte ritmo de la obra en in

fraestructuras. 

La demanda exterior neta en el 

primer trimestre ha mejorado en dos 

décimas su contribución negativa al 

crecimiento del PIB (–0,4 puntos), 

como resultado de los comporta

mientos menos dinámicos tanto de 

las exportaciones como de las im

portaciones, especialmente de estas 

últimas. A pesar de la menor apor

tación negativa del sector exterior, el 

desequilibrio por cuenta corriente ha 

vuelto a ampliarse. El déficit comer

cial se ha situado por debajo de la 

media de 2006, por lo que el aumen

to del déficit por cuenta corriente se 

explica por la disminución del supe

rávit de la balanza de servicios y la 

intensificación del deterioro de las 

balanzas de rentas y transferencias. 

Desde la perspectiva de la ofer

ta, industria ha acelerado su creci

miento, alcanzando una tasa del 5%, 

superior en dos décimas a la del 

trimestre anterior. Construcción ha 
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conseguido el mismo ritmo de ex

pansión que industria, aunque sea 

dos décimas menor que el de finales 

de 2006. El sector terciario también 

evoluciona favorablemente, si bien el 

aumento de las ramas de no merca

do, 4,3%, sobrepasa en siete décimas 

al de las ramas de mercado. Por últi

mo, agricultura ha recortado su cre

cimiento hasta el 2,1% frente al 5,9% 

con que cerró el ejercicio anterior y 

energía ha disminuido su produc

ción en un -2,5%. 

De acuerdo con los datos de la 

Contabilidad Trimestral, la creación 

de empleo presentó en el primer tri

mestre de 2007 un crecimiento inte

ranual del 3,2%. Mientras que se con

trajo en las ramas agraria y pesquera, 

energética e industrial, tanto cons

trucción como servicios, de mercado 

y de no mercado, presentaron ritmos 

de crecimiento del empleo positivos. 

La Encuesta de Población Activa re

fleja una muy ligera ralentización en 

el dinamismo del mercado de trabajo 

español, pues la ocupación dismi

nuyó una décima respecto a lo ob

servado en el trimestre anterior. Un 

ritmo de crecimiento interanual del 

3,5% proporcionó al mercado 67.400 

ocupados más en los primeros me

ses de 2007, siendo de nacionalidad 

española el 23% de los nuevos ocu

pados. En consecuencia, el número 

de ocupados en España se situó en 

20.069.300 y el paro afectó a 1.856. 

200 personas, es decir, al 8,5% de la 

población activa. Debe señalarse que 

se mantienen notables diferencias 

entre los índices correspondientes a 

la población masculina y femenina, 

un 6,3% y un 11,4% respectivamente. 

Por otra parte, el nivel de desempleo 

entre los menores de 25 años se si

tuó en un 17,8%. A su vez, la tasa de 

temporalidad ha experimentado una 

mejora, dado que los contratos tem

porales representaron el 32% de los 

totales, 1,8% menos que un año antes 

gracias a las medidas incentivadoras 

del empleo fijo que entraron en vigor 

en julio de 2006. 

Por lo que respecta a la inflación, 

la de mayo se ha situado en el 2,3% 

en tasa interanual, la más baja des

de marzo de 2004. Sin embargo, se 

esperan nuevas subidas, puesto que 

el petróleo ha vuelto a remontar. El 

IAPC se situó en mayo en el 2,4% de 

manera que el diferencial respecto a 

la media de la UEM se recortó una 

décima, llegando a medio punto. Se 

trata del menor diferencial desde 

marzo de 2004. 

En definitiva, la economía españo

la continúa mostrando más dinamis

mo que la media europea y continúa 

el proceso de creación de empleo. 

Además, aunque el crecimiento 
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Cuadro 2 

Entorno nacional 
 2007 

PIB 3,4 

Demanda  

Demanda interna 4,1 

Consumo final 3,6

 Hogares e ISFLSH 3,4

 Administraciones públicas 4,0 

FBK 5,4

 Bienes equipo y otros bienes 6,3

 Construcción 4,8 

Aportación exterior (p.p. PIB) 

Exportaciones 

-0,9 

6,1 

Importaciones 7,9 

 Nota: 

Tasas de variación.
 
Fuente: Ministerio de Economía (Cuadro Macroeconómico 2006-2007).
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español continua basado en el con

sumo y la construcción, el auge de 

la inversión en bienes de equipo, el 

sostenimiento de las exportaciones 

y la moderación de las importacio

nes, de una parte, y la aceleración 

del sector industrial, por otra, están 

contribuyendo a dotarlo de un mayor 

equilibrio. 

A su vez, los principales organis

mos nacionales e internacionales 

prevén que la actividad económi

ca española permanecerá boyante 

en 2007, aunque puede ralentizarse 

en 2008. Los principales riesgos que 

pueden provocar la desaceleración, 

son el abultado déficit exterior, el re

lativamente alto endeudamiento del 

sector privado y un ajuste en el mer

cado de la vivienda más profundo de 

lo esperado. 
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3. La economía de Aragón
 

La economía aragonesa afianzó su 

crecimiento en el ejercicio 2006 en 

un contexto de gran dinamismo na

cional e internacional, donde tuvo 

especial relevancia el renovado im

pulso de Reino Unido, la zona euro 

y Japón. Asimismo, los países emer

gentes, con China e India a la cabeza, 

continuaron su fase expansiva ano

tando elevadas tasas de crecimiento. 

Según las estimaciones del Depar

tamento de Economía, Hacienda y 

Empleo del Gobierno de Aragón el 

aumento del PIB real de Aragón fue 

del 4,1% en 2006. Este crecimien

to se fue consolidando a lo largo del 

año y se situó siete décimas por en

cima del alcanzado en el ejercicio 

anterior. En el conjunto nacional el 

crecimiento del PIB fue dos décimas 

inferior al aragonés y alcanzó el 3,9%. 

A su vez, los datos de VAB corrobo

ran esta favorable evolución de la 

economía aragonesa, mostrando 

una senda de aceleración durante el 

ejercicio. Así, se alcanzó en prome

dio un crecimiento del 3,7%, frente 

al 3,6% que se anotó en el conjunto 

nacional. 

Desde la perspectiva de la deman

da, el dinamismo de la economía 

aragonesa se apoyó en el compo

nente de formación bruta de capital 

fijo, donde el crecimiento de la inver

sión en bienes de equipo y en cons

trucción anotaron resultados muy 

sobresalientes, del 8% y 7,3% res

pectivamente. Por su parte, el incre

mento del consumo privado se mo

deró ligeramente respecto a 2005, si 

bien mantuvo una nada desdeñable 

tasa del 4%. 

La demanda externa, no parece ha

ber favorecido la evolución de la eco

nomía aragonesa, ya que registró un 

déficit de -952,7 millones de euros y 

la tasa de cobertura se redujo en 15,2 

puntos porcentuales, hasta el 88,6%. 

Por el lado de la oferta, destacó 

la pujanza de todos los sectores en 

Aragón frente al conjunto nacional. 

El sector industrial mostró un reno

vado impulso y se situó, tras la cons

trucción, como el segundo sector más 

dinámico de la región. Por contra, el 

sector servicios, aunque mantuvo un 

buen tono, suavizó ligeramente su 

crecimiento. 
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Cuadro 3 
Estimación del VAB aragonés 

2004 2005 2006 
2006 

Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV 
Demanda 
Consumo privado 4,5 4,1 3,9 3,8 3,6 3,9 4,2 

(4,2) (4,2) (3,7) (3,7) (3,6) (3,7) (3,7) 

FBCF bienes de equipo 4,0 8,6 8,0 7,1 6,4 8,7 9,7 

(4,4) (8,5) (7,6) (7,4) (7,2) (7,5) (8,4) 

FBCF construcción 5,2 7,3 7,3 6,1 7,3 8,3 7,6 

Oferta 
(5,5) (6,0) (5,9) (5,8) (5,8) (6,2) (5,7) 

Industria 1,7 0,8 3,7 2,2 3,7 5,2 3,9 

(0,6) (0,8) (3,1) (2,1) (2,9) (4,0) (3,4) 

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

(5,2) (5,4) (5,3) (5,3) (5,0) (5,8) (5,0) 

Servicios 3,8 4,1 3,7 3,9 3,5 3,5 3,9 

(3,6) (4,4) (3,6) (3,9) (3,5) (3,3) (3,5) 

VAB pb no agrario 3,3 3,4 4,0 3,6 3,9 4,4 4,1 

(3,1) (3,7) (3,6) (3,6) (3,5) (3,7) (3,6) 

VAB pb total 3,0 2,8 3,7 3,2 3,7 4,0 3,9 

(3,0) (2,9) (3,5) (3,3) (3,4) (3,5) (3,7) 

PIB 3,3 3,4 4,1 3,7 4,2 4,3 4,3 

(3,2) (3,5) (3,9) (3,7) (3,8) (3,8) (4,0) 

PIB UE-15 1,8 1,6 2,9 2,4 2,9 2,9 3,3 
Notas: 

Volumen encadenado referencia 2000. Tasas de variación interanual. En términos corregidos de efectos estacionales y calendario.
 
Entre paréntesis datos para España del INE.
 
Fuente: Dpto. de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, FUNDEAR e INE.
 

El mercado de trabajo evolucionó 

un año más de forma muy favorable 

en la región, si bien atenuó su avan

ce respecto a 2005. Así, el número 

de ocupados aumentó durante 2006 

un 1,5% (frente a la tasa del 5,1% a la 

que creció durante el año anterior), 

alcanzando la cifra de 577.275 ocupa

dos. Ligeramente menor fue el incre

mento en el número de activos, que 

se situó en el 1,2%, llegando a la cifra 

de 611.125 personas. El incremento 

más pronunciado de los ocupados 

respecto de los activos ocasionó una 

caída en el número de parados del 

3,8%, lo que se tradujo en 1.350 des-

empleados menos que en 2005 y en 

una tasa de paro del 5,5%, tres déci

mas inferior a la registrada en el ejer

cicio anterior. 

En cuanto al mercado finan

ciero, reflejó una positiva evolución 

de la economía aragonesa durante 

2006. El volumen medio de créditos 

concedidos superó ampliamente al 
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Gráfico 1 
Evolución comparada del Índice Fundear y el crecimiento del VAB real 
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de los depósitos captados. A pesar d

que la ruptura metodológica a parti

del segundo trimestre de 2005 impid

comparar el ejercicio 2006 con año

previos, los datos de los tres último

trimestres reflejan un mayor incre

mento de los créditos frente a los de

pósitos. Ahora bien, mientras que lo

primeros moderaron su crecimient

los segundos lo afianzaron, resultad

del paulatino incremento de los tipo

de interés a lo largo del año. 
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El índice FUNDEAR suavizado y 

ajustado permite analizar de una for

ma más detallada la evolución de la 

economía aragonesa. En el Gráfico 

1 puede observarse como el Índice 

muestra un crecimiento más pronun

ciado a partir del segundo trimestre 

del año que la estimación del VAB 

real realizada por el Departamento 

de Economía, Hacienda y Empleo del 

Gobierno de Aragón. 

Fuente: Fundear. 
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Cuadro 4 
Perspectivas empresariales para total sectores. Resultados y Perspectivas 2007 

 Aragón España 

 2004 2005 2006 2007 1 2004 2005 2006 2007 1 

Cifra de negocios total 52 48 61 56 48 49 59 57 

Cifra de negocios mercado español 55 55 53 55 43 46 56 52 

Cifra de negocios mercados exteriores 7 -16 38 41 24 21 28 36 

Empleo 31 28 36 37 32 34 44 33 

Inversiones 21 30 44 31 24 26 38 31 

Clima empresarial -9 -24 1 10 -6 -12 8 10 
Nota:
 
Saldos netos (diferencia entre el % de respuestas “mejor” y “peor”).Desarrollo de actividad en el año en curso hasta 2006
 
1. Expectativas expresadas en 2006 para 2007 
Fuente: Cámaras de Comercio de Europa. 

Informe Económico Aragón 2006 

La Encuesta de Perspectivas Empre

sariales, publicada por las Cámaras 

de Comercio de Europa, recopila las 

opiniones de los empresarios sobre 

la evolución de sus negocios en 2006 

y sus expectativas para 2007. Las va

riables que se examinan son las ven

tas interiores, las exportaciones, el 

empleo y la inversión. En cuanto a la 

cifra de negocios total en el año 2006, 

los saldos de opinión de los empresa

rios aragoneses resultaron más posi

tivos a los registrados en el ejercicio 

anterior, al igual que en el conjunto 

nacional. Además, estos favorables 

resultados se anotaron tanto en el 

sector industrial, en el que se inclu

yen los resultados de la construcción, 

como en el sector servicios. 

Las opiniones de los empresarios 

mostraron, en cuanto a la cifra de ne

gocios en el mercado español, un te

nue empeoramiento en la industria, 

mientras que en los servicios el saldo 

fue superior al del ejercicio anterior. 

Todo ello se tradujo en un manteni

miento del saldo total. Por contra, en 

el conjunto nacional los resultados 

fueron más optimistas, anotando 

valores superiores a los de 2005 y su

perando en el caso de la industria los 

resultados regionales. 

La opinión de los empresarios res

pecto a la cifra de negocios en los 

mercados extranjeros mejoró nota

blemente respecto a 2005, tanto en 

Aragón como en el conjunto nacio

nal. La evolución más favorable se 

registró en el sector industrial don

de pasó a tener un saldo positivo, lo 

que llevó a una sustancial mejora del 

saldo total. 

Respecto a la evolución del em

pleo, los saldos de opinión de los em

presarios aragoneses reflejaban unos 
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resultados favorables en el año 2006, 

especialmente en industria, donde se 

dejó atrás el saldo negativo de 2005, 

si bien no se alcanzó ni el saldo na

cional ni el de servicios. En el sector 

terciario los saldos mostraron un 

cierto empeoramiento mientras que 

en el conjunto nacional fueron más 

favorables. 

Las estimaciones realizadas por la 

Contabilidad Regional de España si

tuaron el crecimiento real del PIB en 

Aragón en el 4%, una décima por de

bajo del previsto por el Departamento 

de Economía, Hacienda y Empleo del 

Gobierno de Aragón. Este dato refleja 

la saludable evolución de la econo

mía aragonesa, cuyo crecimiento se 

situó por encima de la media nacio

nal (3,9%). El diferencial se amplía si 

se analiza el VAB a precios básicos, 

que durante 2006 creció en términos 

reales en Aragón a un ritmo del 3,8%, 

frente al 3,6% que creció de media en 

España. De esta forma, Aragón se co

locó a la cabeza de las comunidades 

autónomas con mayor avance, junto 

a Cantabria, Galicia, Murcia y País 

Vasco. 

En cuanto a las estimaciones ela

boradas por Funcas, los resultados 

son menos optimistas y registran un 

menor dinamismo en la región que 

en el conjunto nacional. En efecto, el 

crecimiento real del PIB para el año 

2006 en Aragón fue del 3,2%, cinco 

décimas por debajo del nacional. 

Este mismo resultado se obtiene si se 

analiza el VAB no agrario que se sitúa 

en el 3,2% para la región, mientras 

que en España es del 3,6%. Además, 

las estimaciones de Funcas, posicio

nan a Aragón como una de las co

munidades autónomas españolas 

con menor crecimiento. Por sectores, 

energía y agua junto con industria 

aumentaron la producción de forma 

más acentuada en la región que en el 

conjunto nacional, mientras que en 

construcción y servicios se registró 

un mayor incremento en España. 

No obstante, en lo que al índice 

de convergencia real con Europa se 

refiere, Funcas situó a Aragón como 

la cuarta comunidad autónoma, tras 

Madrid, Navarra y País Vasco, en tér

minos de renta interior por habitante 

en paridad de poder de compra. 

3.1 Demanda 

3.1.1 Demanda interna 

Las estimaciones del Departa

mento de Economía, Hacienda y 

Empleo en 2006 respecto al com

portamiento de la demanda interna 

reflejan un gran dinamismo, a pesar 

de la ligera moderación en sus com

ponentes. En efecto, el consumo 
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privado creció a un ritmo del 3,9%, 

dos décimas por debajo de 2005. No 

obstante, esta tasa fue ligeramente 

superior a la registrada en el conjun

to nacional, donde se anotó un incre

mento del 3,7%. Más elevado fue el 

dinamismo de la inversión en cons

trucción, que se mantuvo en el 7,3%, 

frente al 5,9% que se anotó en el con

junto nacional. Por su parte, la inver

sión en bienes de equipo registró una 

expansión notable del 8%, si bien su

puso una desaceleración respecto a 

2005, cuando creció un 8,6%. 

Si se analiza la evolución trimes

tral, se observa que tanto el consumo 

privado como la inversión en bie

nes de equipo mantuvieron durante 

todo el ejercicio el mismo patrón de 

crecimiento. Ambas magnitudes tras 

moderar su avance en el segundo tri

mestre, recuperaron la senda alcista 

y anotaron impulsos notables en lo 

que restaba de año. Así, la tasa de cre

cimiento del consumo privado osciló 

desde el 3,7% del segundo trimestre 

hasta el 4,1% anotado en los últimos 

meses del año. En cuanto a la inver

sión en bienes equipo, su incremento 

se mantuvo entre el 6,5% y 9,7%. Por 

otra parte, la inversión en construc

ción se aceleró a lo largo del ejercicio, 

alcanzando en el tercer trimestre una 

tasa del 8,3%, si bien en los últimos 

meses se redujo ligeramente. Las 

primeras estimaciones para 2007 

apuntaban hacia una cierta modera

ción en el ritmo de crecimiento de to

dos los componentes de la demanda 

interna, aunque se mantenían muy 

por encima de los nacionales. 

Los indicadores coyunturales de 

la inversión reflejan una evolución 

algo menos optimista. Así, la matri

culación de vehículos de carga cayó 

en Aragón durante el año 2006 a un 

ritmo del -3,4%, frente al crecimien

to del 31,4% registrado en 2005. Más 

positivos fueron los resultados para 

España, donde las matriculaciones 

crecieron a una tasa muy moderada 

del 1,5%, teniendo en cuenta que en 

2005 crecieron a un ritmo del 13,3%. 

En cuanto a la importación de bienes 

de equipo, se produjo un retroceso 

del -35,3% en términos reales. 

Los datos proporcionados por el 

Registro Industrial mostraban un 

incremento tanto en el número de 

empresas (45,6%) como en la am

pliación de las mismas (50,5%). Por 

sectores, en industria aumentó el 

número de empresas a un notable 

ritmo del 23,4%, sin embargo, de las 

empresas ya existentes sólo 91 rea

lizaron ampliaciones, lo que supuso 

un -18,8% menos que en el pasado 

ejercicio. Mayor dinamismo se re

gistró en construcción, donde el nú

mero de empresas creadas creció 
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a un ritmo del 110,5% y el número 
de empresas que amplió capital fue 
un 185,1% más que en el ejercicio 
anterior. 

En cuanto a la opinión de los em
presarios sobre la evolución de la 
demanda interna, según la Encuesta 
de Perspectivas Empresariales, tan
to las empresas aragonesas como 
las nacionales apuntaban hacia una 
ligera moderación de la cifra de ne
gocios, resultado de la contención 
de la demanda interna. Respecto a 
la inversión, las expectativas de los 
empresarios la situaron ligeramente 
por debajo de la previstas para 2007, 
mostrando tanto en Aragón como en 
España un saldo de 31. 

Los indicadores de coyuntura de 
consumo privado aragonés propor
cionaron resultados dispares. La ma
triculación de turismos, apenas varió, 
presentando una leve caída del -0,2% 
en Aragón, mientras que en España 
lo hizo a un ritmo del -1%. Estas tasas 
fueron resultado, en ambos casos, de 
la desfavorable evolución de las ma
triculaciones en la segunda mitad 
de año. Por provincias, en Huesca 
se registró un retroceso del -4,2%, 
mientras que en Zaragoza y en Teruel 
crecieron un 0,6%. En cuanto al con
sumo de gasolina, cayó en la región 
un -5%, mientras que en España re
trocedió un -4,6%. Por el contrario, 
el consumo de gasóleo aumentó en 

Aragón un 2,6%, seis décimas por en
cima de 2005 y ligeramente por enci
ma de la tasa anotada en el conjunto 
nacional (2,5%). 

El índice de comercio al por menor 
creció durante 2006 un 5,2% en tér
minos nominales, tasa que se situó 
dos décimas por encima a la nacional 
(5%). No obstante, el diferencial en
tre ambas se anula en valores reales, 
anotando un crecimiento del 1,6%. 
Por otra parte, el número de efectos 
del comercio impagados cayó un 
-9,5%, si bien el importe de los mis
mos aumentó un 1,5%. Esto mismo 
sucedió en el conjunto nacional, don
de el número de efectos impagados 
descendió un -3,4% pero el importe 
de los mismos creció un 4,7%. Por 
provincias, Huesca anotó un incre
mento tanto del número de efectos 
impagados (7,6%) como del importe 
(24,1%), mientras que en Zaragoza y 
Teruel la evolución fue más positiva, 
decreciendo ambas variables. 

Respecto a los créditos concedidos 
al sector privado, la ruptura metodo
lógica impide comparar la cifra anual, 
sin embargo los datos disponibles 
para los últimos nueve meses de 2006 
reflejaban una abultada expansión 
de los mismos. Finalmente, las im
portaciones de bienes de consumo se 
situaron en 2006 en 3.092,6 millones 
de euros, un 10,6% más en términos 
reales que en el año anterior. 
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3.1.2 Demanda exterior neta 

La evolución de la demanda exte

rior aragonesa no anotó resultados 

favorables a lo largo de 2006, debido 

no sólo al aumento en términos rea

les de las importaciones sino también 

al descenso de las exportaciones. 

Las exportaciones alcanzaron en 

2006 la cifra de 7.410,8 millones de 

euros. Este dato si bien supuso un in

cremento de las ventas al exterior del 

4,1% en términos nominales, reflejó 

una caída interanual del -0,7% en tér

minos reales (deflactada con el índice 

de precios de las exportaciones). Por 

componentes, las ventas de bienes 

de capital fueron las que anotaron 

una mayor caída, seguidas de las de 

bienes de consumo, mientras que las 

exportaciones de bienes intermedios 

fueron las únicas que aumentaron. 

Por otra parte, las importaciones 

alcanzaron un importe de 8.363,3 

millones de euros, lo que supuso un 

17,9% más que en el ejercicio ante

rior en términos nominales. No obs

tante, si se deflacta con el índice de 

precios, este crecimiento fue ligera

mente inferior, y se situó en el 14,1%, 

consecuencia del incremento de las 

compras tanto de bienes intermedios 

como de bienes de consumo. 

De esta forma, el déficit comercial 

fue de -952,4 millones de euros. Por 

partidas, tanto los bienes de capital 

como los bienes intermedios anota

ron un saldo negativo, mientras que 

los bienes de consumo fueron los 

únicos que registraron un saldo fa

vorable para la región. Reflejo de esta 

evolución, la tasa de cobertura cayó 

11,8 puntos porcentuales respecto de 

2005, situándose en el 88,6%. 

También fue negativa la evolución 

del sector exterior en el conjunto 

nacional donde el déficit comercial 

superó en 2006 la cifra de los 90.000 

millones de euros de 2000 (más de 

80.000 millones de euros corrien

tes), lo que representó un 14,3% más 

que en 2005. El incremento del saldo 

negativo se debió a un mayor incre

mento de las exportaciones (5,6% en 

términos reales) frente a las importa

ciones (8,6%). Así, la tasa de cober

tura, calculada en euros de 2000, se 

redujo durante el año en un punto 

porcentual, situándose en el 63,4%. 













3.2 Oferta 

Desde la óptica de la oferta, du

rante 2006 destacó el reforzado di

namismo del sector industrial junto 

a la aceleración de la construcción, 

mientras que el sector servicios mo

deró ligeramente su crecimiento. 

De acuerdo con las estimaciones 

del Departamento de Economía, 

Hacienda y Empleo del Gobierno de 
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Aragón el sector industrial creció du

rante el año 2006 a un ritmo del 3,7%, 

frente al 0,8% que registró en 2005. 

Durante todo el año el sector fue di

namizando su avance y anotando 

tasas superiores a las acaecidas en 

el conjunto nacional, si bien la cota 

máxima la alcanzó en el tercer tri

mestre del año, anotando un incre

mento del 5,2%. 

La construcción, una año más, fue 

el sector más dinámico de la econo

mía aragonesa, al igual que en el con

junto nacional. El VAB del sector cre

ció a un ritmo del 7,2%, seis décimas 

por encima de 2005. Este resultado 

respondía a la favorable evolución 

del sector hasta el tercer trimestre del 

ejercicio, si bien en los últimos meses 

se atenuó ligeramente su avance. En 

el conjunto nacional la construcción 

mostró resultados más moderados 

aunque notables, creciendo en pro

medio un 5,3%, una décima por de

bajo de 2005. 

Por su parte, el sector servicios ele

vó su producción un 3,7%, tres déci

mas por debajo de lo que lo hizo el 

año previo, consecuencia de la mo

deración del sector en la primera mi

tad de año, si bien en los últimos me

ses cobró impulso. Similar evolución 

dibujó el sector en España, donde re

gistró un incremento del 3,6%. 

Por último, el VAB del sector agra
rio aragonés experimentó una favo
rable evolución en el año 2006, tras 
los malos resultados obtenidos en 
2005. La producción final del sector 
aumentó un 12% en términos no
minales, resultado tanto del notable 
incremento del subsector agríco
la (22,9%) como del más moderado 
impulso del ganadero (7%). Menos 
dinámica fue la evolución de la agri
cultura en España, donde la produc
ción final agraria creció a un ritmo 
del 0,9%, consecuencia de la caída de 
la producción agrícola. 

3.3 En el marco de las    
       Comunidades Autónomas 

El estudio de la realidad económi

ca aragonesa queda incompleto sin 

la comparación con el entorno más 

inmediato. El análisis de la situación 

y evolución de las comunidades au

tónomas españolas resulta, en este 

sentido, un elemento indispensable. 

Las estadísticas que permiten reali

zar la comparación entre economías 

regionales son tres: por un lado, la 

Contabilidad Regional de España 

(INE), por otro, los agregados eco

nómicos estimados por Funcas y, fi

nalmente, la Encuesta de Perspectivas 

Empresariales (Eurocámaras). 

Según las estimaciones del INE, el 

crecimiento real del PIB en España en 

59
 



 

 

 

 

 

 

 

Informe Económico Aragón 2006 

2006 fue del 3,9%, cuatro décimas por 

encima del año anterior. Cantabria, 

Galicia, Murcia y País Vasco, todas 

ellas con una tasa de variación real 

del PIB del 4,1%, se situaron a la 

cabeza y experimentaron la mayor 

expansión. También se posiciona

ron por encima de la media, Aragón 

y Comunidad Valenciana, donde el 

aumento del PIB se cifró en el 4%. 

Madrid, la región que mostró un ma

yor vigor en 2005, se colocó, junto 

con Andalucía, Castilla-La Mancha 

y Navarra a la par del conjunto 

nacional. Las cifras estimadas por 

el INE para Aragón fueron lige

ramente más reducidas que las 

del Departamento de Economía, 

Hacienda y Empleo del Gobierno de 

Aragón, sin embargo, ambas dieron 

muestras de un proceso de acelera

ción y situaron a Aragón por encima 

del promedio nacional. 

Las regiones con crecimiento infe

rior al español fueron Cataluña –sólo 

una décima por debajo-, Asturias 

(3,7%), Castilla y León (3,6%), Balea

res y Extremadura –ambas con una 

tasa del 3,5%-, Canarias y La Rioja 

(3,4%) y, en última posición, las 

ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla (3,3%). Al igual que ocurrió 

el ejercicio anterior, las regiones que 

mostraron un menor crecimiento 

superaron a la UE-27. 

A lo largo del periodo 2000-2006, 

para el que se dispone de una esti

mación homogénea a través de la 

Contabilidad Regional, el crecimien

to medio anual de la región aragone

sa fue del 3,6%, idéntico al del con

junto nacional. La región que marcó 

un ritmo más pujante a lo largo de 

los últimos años fue Murcia, con una 

tasa media anual del 4,3%. A ésta le 

siguieron Andalucía (4,1%), Castilla– 

La Mancha (3,9%), Extremadura 

(3,8%), Canarias y Ceuta (3,7%). En 

el extremo opuesto, la región que 

mostró un ritmo menor durante los 

últimos 6 años fue Baleares, con un 

crecimiento del 2,4%. 

Analizando más detenidamente 

la desagregación sectorial, se obser

va una importante recuperación del 

VAB agrario en 2006 gracias a una 

mejora de las condiciones climáticas. 

Frente a la disminución en 2005 del 

-10%, el conjunto nacional aumentó 

la actividad agraria en un 0,3%. Esta 

cifra estuvo alentada por la evolución 

de regiones como Castilla y León, 

Andalucía, Castilla–La Mancha, Ca

narias y Cantabria, que aumenta

ron el VAB del sector primario por 

encima de la media. En Baleares, 

Extremadura, Murcia, Navarra, Ma

drid o País Vasco la trayectoria 

siguió siendo descendente, aunque 

se moderase respecto al ejercicio 
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anterior. En Aragón, agricultura 

creció un 0,2%, una décima por 

debajo de la media nacional. 

En cuanto al sector energético 

-con una reducida participación 

tanto en Aragón como en España-, 

Aragón fue la comunidad con peor 

comportamiento en 2006. La región 

llevó a cabo un profundo cambio de 

tendencia y, frente al crecimiento 

del 3,3% en el año anterior, en 2006 

anotó una caída en la producción del 

-4%. Asturias, Baleares y Andalucía 

también redujeron la creación de VAB 

energético respecto a 2005. Murcia, 

que aumentó un 14,7%, fue la más 

pujante junto con La Rioja (7,5%) y 

Galicia (7,3%). 

El VAB industrial aceleró su cre

cimiento tanto en el conjunto 

nacional como en la mayoría de las 

regiones a lo largo de 2006. La tasa de 

variación media nacional fue del 

3,3%, tres puntos por encima de 2005. 

País Vasco fue la región donde la 

industria se comportó mejor (5,4%). 

Le siguieron Galicia con un 5%, Ara

gón y Asturias ambas con un 4,9%. 

Más aun, Aragón ganó impulso y 

siguió un ritmo superior en 3,8 

puntos al del año anterior. En el 

lado opuesto, se situaron Canarias 

(0,2%), Extremadura (0,5%) y Baleares 

(0,6%). 

Construcción, con una tasa del 

5,3%, fue el sector con un mayor 

avance en el conjunto nacional, si 

bien se produjo una pérdida de vi

gor de una décima respecto a 2005. 

Aragón junto con Castilla–La Mancha 

y Murcia fueron las regiones en las 

que se contabilizó un mayor creci

miento en el sector (5,9%). Se apre

ciaron, asimismo, incrementos im

portantes en Extremadura, Cantabria 

y Castilla y León. Por debajo de la 

media se situaron regiones como 

Baleares, Ceuta y Melilla aunque con 

tasas de variación todavía notables 

(4%). Construcción dibujó, por tanto, 

una trayectoria favorable en todas las 

regiones españolas. 

Servicios sufrió una ralentización 

respecto a las cifras estimadas para 

2005, aunque el ritmo siguiera sien

do elevado. Tanto en Aragón como 

en España el crecimiento fue del 

3,6% para los servicios de mercado, 

al tiempo que los servicios no des

tinados a la venta aumentaron a un 

ritmo mayor; del 4,2% en Aragón y 

4% en el conjunto nacional. 

En relación a los servicios de mer

cado, el comportamiento fue bastan

te homogéneo en todas las regiones. 

En el primer puesto se situó Castilla– 

La Mancha, donde la producción fue 

superior en un 4% a la del ejercicio 

anterior. Le siguieron Comunidad 
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Valenciana, Extremadura y Murcia 

(3,9%) y Andalucía (3,8%). Aragón 

junto con Cantabria avanzaron a la 

par del conjunto nacional, a una tasa 

del 3,6%. En los puestos más bajos se 

posicionaron Melilla (2,9%) y Ceuta y 

Canarias (3,1%). 

Los servicios de no mercado, si

guieron una evolución más positi

va que la descrita para los servicios 

destinados a la venta. Sólo en cinco 

regiones fue superior el crecimiento 

de los servicios de mercado: Castilla 

y León, Madrid, Navarra, País Vasco 

y La Rioja. Esta última, junto con 

Melilla, arrojó la menor tasa de cre

cimiento de los servicios de no mer

cado. 

La fortaleza de Aragón frente a 

España en 2006, a partir de las esti

maciones del INE, se basa en una 

evolución especialmente favorable 

en construcción (Aragón fue la re

gión española con un mayor creci

miento en la actividad constructora), 

industria y, en menor medida, en los 

servicios de no mercado. La trayecto

ria de agricultura y energía, con una 

participación reducida en la activi

dad económica aragonesa, no mer

mó el buen ritmo de la región. 

Los resultados obtenidos de la 

Encuesta de Perspectivas Empresa

riales mostraron una mejora en la 

confianza de los empresarios espa

ñoles en 2006. Sin embargo, hubo un 

elevado número de regiones en las 

que no se apreció esta evolución po

sitiva, entre ellas Aragón, donde el 

saldo de opinión de los empresarios 

pasó de 4 en 2005 a 1 en 2006. En el 

sector industrial (incluye construc

ción) empeoró la confianza empre

sarial, especialmente en Andalucía y 

Castilla y León. En el sector servicios, 

por su parte, el saldo a nivel nacional 

aumentó seis puntos respecto a 2005, 

al tiempo que Aragón se situó entre las 

cinco regiones que anotaron una dis

minución más acusada en su saldo. 

La expectativa acerca de la cifra de 

negocios mejoró en el sector indus

trial en trece comunidades autóno

mas. Baleares, Canarias y Cantabria 

fueron las regiones con una evolu

ción más favorable. Los empresarios 

tenían más confianza depositada en 

la demanda interior; en cambio, el 

saldo de opinión de las exportaciones 

empeoró tanto en la media nacio

nal como en gran número de regio

nes, sobre todo en Castilla y León y 

Andalucía. En Aragón, por el contra

rio, los directivos apostaron por una 

ganancia en la demanda externa. 

En relación a los servicios, la opi

nión de los empresarios acerca de 

las ganancias en la cifra de negocios 

en 2006 fue dispar en las distintas 
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regiones. Los saldos de opinión des

cendieron en Murcia, Cataluña, 

Castilla y León, Madrid, Asturias, 

Castilla–La Mancha y Extremadura. 

Las expectativas de incremento de 

las ventas se basaron, de nuevo, en el 

mercado interior, ya que el saldo de 

exportaciones descendió en la ma

yoría de las comunidades, salvo en 

Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y 

León y Madrid. 

En cuanto a la variable empleo, 

de acuerdo con las opiniones de los 

empresarios industriales, mejoró en 

todas las regiones. En el sector servi

cios también se anotó una mejora en 

el empleo, con la única excepción de 

Asturias. 

Por su parte, las perspectivas de 

inversión fueron, en líneas generales, 

mejores que en el año anterior. En in

dustria el saldo nacional superó al de 

2005 en un punto, mientras que en 

Aragón el aumento en las inversiones 

fue de diez puntos. En el sector ser

vicios, Aragón y España registraron 

una evolución favorable en la activi

dad inversora, sumando nueve y diez 

puntos respectivamente al dato del 

año anterior. Las únicas regiones en 

las que la inversión disminuyó fue

ron Madrid, Murcia y Navarra. 

En suma, la Encuesta de Perspec

tivas Empresariales muestra que 

Aragón se comportó a la par del con

junto nacional en cuanto a la evo

lución en la cifra de negocios, apre

ciándose una cierta mejora en los 

saldos. Si bien frente a la expectativa 

que apunta a una mejor evolución 

del mercado interior en España, en 

Aragón fueron las exportaciones las 

que se comportaron de modo más 

expansivo. Las perspectivas sobre 

empleo e inversión fueron favorables 

de manera generalizada en el con

junto nacional. 

En último lugar, Funcas estimó 

un crecimiento de España del 4,2% 

en 2006. Esta cifra dista tres déci

mas de la estimada por el INE en la 

Contabilidad Regional (3,9%). En am

bos casos se apreció una aceleración 

del PIB de cuatro décimas respecto al 

año anterior. Atendiendo a Funcas, el 

crecimiento de 2006 tuvo como pila

res fundamentales a la construcción 

y servicios y, en menor medida, al 

sector industrial. 

Los datos publicados por Funcas 

son optimistas y dibujan una senda 

ascendente para todas las regiones 

excepto Murcia que, pese a ello, fue 

una de las regiones que anotó una 

tasa de crecimiento mayor. Madrid 

incrementó el ritmo de anteriores 

ejercicios hasta alcanzar una tasa del 

4,6%, la más elevada del conjunto 

nacional. Le siguieron Murcia (4,4%), 
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Andalucía (4,4%) y Extremadura 

(4,3%). En el extremo opuesto, Cana

rias fue la comunidad con menor 

crecimiento del PIB (3,7%), aunque el 

ritmo superase con creces al estima

do para la UE-15 por Eurostat (2,8%). 

Aragón, a diferencia de otras fuentes 

como la Contabilidad Regional, cre

ció un 3,8% y se situó entre las regio

nes menos pujantes, sólo por delan

te de La Rioja, Baleares y Canarias 

(3,7%). 

En relación al sector agrario, se 

aprecian diferencias significativas 

entre las regiones españolas. Entre 

Castilla y León, que presentó el cre

cimiento más elevado, y País Vasco, 

la que disminuyó en mayor medida, 

existía un diferencial de 9,2 puntos. 

Así, Castilla y León avanzó a una tasa 

del 5,5% en términos reales, amplia

mente por encima del resto de re

giones. En segunda posición se situó 

Cataluña (3,8%), seguida de Baleares 

(3,5%) y Andalucía (2,3%). Aragón di

bujó una trayectoria ligeramente por 

debajo del conjunto nacional, ya que 

mientras la media española fue del 

2%, su tasa de variación quedó en el 

1,8%. País Vasco, Asturias, Canarias, 

Murcia y Cantabria, registraron pér

didas en la producción agraria res

pecto a 2005. En relación a la pesca 

marítima, actividad sin representa

tividad en la economía aragonesa, 

destacó Andalucía con un incremen

to en la actividad del 4,5%. 

El sector energía y agua avanzó a 

una tasa del 3,2% en España, mien

tras que en Aragón creció una décima 

por encima. En el extremo superior 

destacaron regiones como País Vasco 

(4,2%), Andalucía (4,2%) y Galicia 

(4%). La producción energética sólo 

disminuyó en Asturias, que presentó 

una tasa del -1,2%. 

La industria transformadora tuvo 

un crecimiento equilibrado, que 

superó las débiles tasas de años 

anteriores causadas, según Funcas, 

por la falta de demanda europea. 

El comportamiento del sector fue 

más pesimista que el que apunta

ba el INE. En España la producción 

aumentó un 2,4% (frente al 3,3% de 

la Contabilidad Regional), al tiempo 

que Aragón, una de las más dinámi

cas de acuerdo con el INE, creció una 

décima por encima de España, por 

detrás de País Vasco (4,8%), Asturias 

(3,9%), Extremadura (3,1%), Galicia 

(2,9%) y Navarra (2,5%). 

La construcción se mantuvo como 

el sector más pujante de la economía. 

La expansión en el conjunto nacio

nal se cifró en el 5,4%. A pesar de la 

esperada ralentización, se alcanzaron 

tasas muy elevadas de crecimiento 

en regiones como Cantabria (7,8%), 
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Murcia (6,9%) o Asturias (5,8%). Sólo 

tres regiones presentaron una evolu

ción más negativa que la aragonesa 

(4,5%), Canarias, Baleares y Castilla y 

León. 

Los servicios privados fueron los 

principales impulsores, junto con 

construcción, del crecimiento econó

mico español en 2006. Funcas estima 

para España un aumento del 4,1%. 

Aragón se situó, de nuevo, entre los 

puestos más bajos, sólo por delante 

de Baleares y País Vasco. Baleares fue 

la región con una peor trayectoria 

en 2006, avanzando a un ritmo del 

2,9%, al verse afectada por la crisis 

europea y la consecuente reduc

ción de los ingresos turísticos. En el 

extremo opuesto, Murcia, Navarra 

y Madrid destacaron por la positiva 

evolución en la producción de servi

cios privados. 

Por último, la producción de servi

cios públicos mostró un avance me

nor que la de servicios destinados a 

la venta. El crecimiento nacional fue 

del 3,4%, y se repartió de forma ho

mogénea entre las distintas regio

nes. Los principales protagonistas 

fueron Murcia (3,9%), Comunidad 

Valenciana (3,7%) y Cataluña (3,7%). 

Aragón volvió a situarse entre las re

giones con un menor vigor, junto a 

Baleares, Asturias y País Vasco. Ha de 

tenerse en cuenta que las diferencias 

en la provisión de servicios públi

cos se deben, fundamentalmente, a 

cuestiones demográficas. 

Por tanto, Funcas estimó una evo

lución de la economía aragonesa 

claramente por debajo de la media 

nacional y, a su vez, ocho décimas in

ferior a la ofrecida por el INE. Según 

esta fuente, Aragón mostró unos re

sultados peores que los nacionales 

en agricultura, construcción y sector 

terciario y sólo consiguió unas tasas 

de variación superiores (en apenas 

una décima de punto) en los sectores 

de energía e industria. 

Tomando un horizonte temporal 

más amplio en el análisis, el Gabinete 

de Economía Regional de Funcas ha 

estimado el desarrollo económico de 

las regiones entre 2000 y 2006, conju

gando el crecimiento del PIB con el 

PIB por habitante. Atendiendo al PIB, 

la tasa media anual de crecimiento 

en el periodo analizado fue del 3,2% 

para España. Murcia, situada a la ca

beza, alcanzó un ritmo de expansión 

del 4,1%. Aragón quedó por deba

jo de la media con una tasa del 3% 

mientras que el peor dato lo arrojó 

Asturias (2,5%). 

El estudio del PIB per cápita per

mite introducir la variable “pobla

ción” a lo anteriormente descrito. 

Las regiones por encima de la media 
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española fueron: País Vasco, Navarra, 

Cataluña, Aragón y Baleares junto 

con Madrid, La Rioja y Cantabria. 

Estas últimas reunieron dos factores 

fundamentales: un crecimiento del 

PIB por encima de la media, así como 

un desarrollo por habitante superior 

a la media nacional. Aragón, en cam

bio, creció por debajo del promedio 

nacional y perdió posiciones en el 

PIB por habitante. 

Finalmente, Funcas ofrece los ín

dices de convergencia con la UE-15 

(renta por habitante en paridad de 

poder de compra con UE-15=100). 

En 2006 España presentó un índi

ce del 93,9, colocándose en un nivel 

intermedio de desarrollo entre los 

países europeos. El índice sólo alcan

za el valor 100 cuando se compara 

con la UE-27. Existen, sin embargo, 

cinco regiones con una renta per cá

pita superior a la de la UE-15, Madrid 

(121,3), Navarra (118,2), País Vasco 

(117,1), Aragón (104,4) y Cataluña 

(102,6). Baleares, con un índice del 

101,1 en el ejercicio anterior, quedó 

en 2006 en un 99,5. Aragón, en cam

bio, mantuvo una renta por habitan

te superior a la europea de manera 

ininterrumpida desde 2002. 
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Cuadro 5 
Estimaciones y predicciones de la 
economía aragonesa y española 

 2003 2004 2005 2006 2007 
VAB pb no agrario 

VAB pb total 

Industria 

Construcción 

Servicios 

3,1 

(2,8) 

3,0 

(2,6) 

2,5 

(1,4) 

5,5 

(5,1) 

3,1 

(2,9) 

3,3 

(3,1) 

3,0 

(3,0) 

1,7 

(0,6) 

4,7 

(5,2) 

3,8 

(3,6) 

3,4 

(3,7) 

2,8 

(2,9) 

0,8 

(0,8) 

6,6 

(5,4) 

4,1 

(4,4) 

4,0 

(3,6) 

3,7 

(3,5) 

3,7 

(3,1) 

7,2 

(5,3) 

3,7 

(3,6) 

4,3 

(4,0) 

4,0 

(4,1) 

4,1 

(3,9) 

7,1 

(4,7) 

4,0 

(3,8) 
Nota:
 
Previsiones para España entre paréntesis.
 
Fuente: Dpto. Economía, Hacienda y Empleo del G
de Aragón.
 

obierno 
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Las perspectivas de la economía 

aragonesa para el ejercicio 2007 

son favorables y apuntan hacia una 

mejora en el ritmo de crecimiento 

económico. Según las previsiones 

del Departamento de Economía, 

Hacienda y Empleo del Gobierno de 

Aragón, el crecimiento del VAB to

tal se situará en el 4%, tres décimas 

por encima de lo registrado en 2006, 

aunque una décima por debajo de la 

previsión para el conjunto nacional. 

El VAB no agrario crecerá un 4,3%, 
tres décimas por encima del VAB 

4. El porvenir 

total, lo que implica que el sector 
agrario se mostrará menos dinámico 
que el resto de la economía. En cam
bio, en el conjunto nacional, el VAB 
no agrario puede ser unas centési
mas inferior al total. 

En cuanto a industria, las previsio
nes apuntan hacia un afianzamiento 
del ciclo expansivo del sector tanto 
en Aragón como en España, con tasas 
del 4,1% y del 3,9%, respectivamente. 

La construcción aunque contenga 
su ritmo, se mantendrá, un año más, 
como el sector más dinámico tanto 
en la región como en el conjunto na
cional, con un incremento del 7% y 
del 4,7% respectivamente. 

Finalmente, el sector servicios ga
nará algo de pulso y aumentará a un 
ritmo del 4%, tres décimas por en
cima de lo registrado en 2006 y una 
décima por encima de lo anticipado 
para el conjunto nacional. 

De esta forma, se espera que el 
ciclo expansivo de la economía ara
gonesa se prolongue un año más, 
así como que el vigor sea mayor que 
el de la economía nacional, funda
mentado en el mayor dinamismo de 
todos los sectores productivos. 
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Gráfico 1 
Evolución comparada del Índice Fundear y el crecimiento del VAB real 

Informe Económico Aragón 2006 

El Índice FUNDEAR perfila una 

continuidad de la expansión de la 

economía aragonesa en los primeros 

compases de 2007, si bien posterior

mente puede comenzar un periodo 

de suave deceleración. En cuanto a 

los índices FUNDEAR sectoriales, 

el de industria muestra un mante

nimiento del sector durante todo el 

ejercicio. El índice FUNDEAR de la 

construcción acentúa su crecimien

to en los primeros meses del año 

aunque posteriormente se conten

drá ligeramente y, por último, el del 

sector servicios apunta hacia un 

estable crecimiento a lo largo del 

ejercicio 2007. 

Fuente: Fundear. 
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Cuadro 4 
Perspectivas empresariales para total sectores. Resultados y Perspectivas 2007 

 Aragón España 

 2004 2005 2006 2007 1 2004 2005 2006 2007 1 

Cifra de negocios total 52 48 61 56 48 49 59 57 

Cifra de negocios mercado español 55 55 53 55 43 46 56 52 

Cifra de negocios mercados exteriores 7 -16 38 41 24 21 28 36 

Empleo 31 28 36 37 32 34 44 33 

Inversiones 21 30 44 31 24 26 38 31 

Clima empresarial -9 -24 1 10 -6 -12 8 10 
Nota:
 
Saldos netos (diferencia entre el % de respuestas “mejor” y “peor”). Desarrollo de actividad en el año en curso hasta 2006
 
1. Expectativas expresadas en 2006 para 2007 
Fuente: Cámaras de Comercio de Europa. 
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Según la Encuesta de Perspectivas 
Empresariales las expectativas de los 
empresarios aragoneses para 2007 
son  positivas y muy similares a las 
del conjunto español. De esta forma, 
la cifra de negocios se prevé mejore 
en 2007, aunque  a un ritmo ligera
mente menor que en 2006. La  base 
de este crecimiento volverá a ser, se
gún los directivos, el dinamismo de 
la demanda interna, acompañado de 
una mejora de la demanda externa 
en términos brutos. 

No obstante, mientras que los di
rectivos aragoneses anticipan una 
cierta mejora en sus ventas interio
res, cuyo saldo se sitúa para 2007 en 
55 (a penas dos puntos por encima 
al de 2006), los españoles confían 
en el mantenimiento, pero desde la 
moderación. Sólo los empresarios de 
Galicia, Murcia, Navarra y País Vasco 
opinan en la misma dirección que los 

regionales. 









Respecto al comercio exterior, los 

empresarios aragoneses prevén una 

evolución favorable de las exporta

ciones, cuyo saldo se incrementa en 

3 puntos y alcanza el valor de 41. Esta 

misma opinión es compartida por 

los empresarios nacionales, si bien 

su saldo es 36, ligeramente inferior 

al regional. Únicamente los empre

sarios baleares, extremeños y madri

leños creen que sus ventas exteriores 

van a desacelerarse. 

A su vez, los empresarios aragone

ses vaticinan continuar con el buen 

comportamiento del mercado labo

ral, mientras que los nacionales pre

vén una cierta ralentización en el rit

mo de creación de empleo. Por otra 

parte, tanto empresarios aragoneses 

como españoles esperan una mode

ración de la inversión. Finalmente, 

esta encuesta refleja un signifi

cativo incremento de la confianza 
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empresarial aragonesa, cuyo saldo es 

10 y se sitúa al mismo nivel que la na

cional. Tan solo en las regiones de La 

Rioja, Murcia, Navarra y Cataluña se 

desprende un saldo negativo. 

Si se entra en detalle por sectores, 

en las variables de cifra de negocios, 

ventas interiores, empleo e inversión 

los saldos de opinión de los empre

sarios del sector servicios son más 

favorables que los de los directivos 

del sector secundario (industria y 

construcción), mientras que las pre

visiones de estos últimos sólo son 

superiores en exportaciones y con

fianza empresarial. Asimismo, tanto 

los empresarios del sector secunda

rio como los de servicios esperan un 

comportamiento similar de las ex

portaciones y mejora de la confianza 

empresarial, pero creen que el ritmo 

de la inversión va a desacelerarse. En 

cuanto al empleo, los empresarios de 

industria y construcción esperan una 

evolución equivalente a la de 2006, 

en contraste con los de servicios, que 

prevén una trayectoria algo más po

sitiva. En la evolución de las ventas 

interiores, los empresarios del sector 

terciario, a diferencia de los de indus

tria y construcción, prevén una cierta 

ralentización. 

De acuerdo con los datos pu

blicados por el Departamento de 

Economía, Hacienda y Empleo del 

Gobierno de Aragón el PIB aragonés 

ha crecido en el primer trimestre de 

2007 a un ritmo del 4,4%, unas cen

tésimas por encima de la tasa regis

trada en el cuarto trimestre de 2006 y 

una décima por encima de la anota

da en el conjunto nacional. A su vez, 

se han acentuado los incrementos en 

términos de VAB, creciendo el VAB 

total un 4,2% y el VAB no agrario un 

4,5%, tres y cuatro décimas por enci

ma del crecimiento experimentado 

en los últimos meses de 2006 respec

tivamente. 

Desde la vertiente de la oferta, 

construcción contiene ligeramente 

su crecimiento, si bien mantiene una 

nada desdeñable tasa del 6,5%, quin

ce décimas porcentuales por encima 

del impulso producido en el conjun

to nacional. Industria se sitúa, tras 

construcción, como el sector más di

námico de la economía aragonesa. 

Así, en los primeros meses del año, 

el VAB del sector aumenta a un ritmo 

del 4,4%, cinco décimas por encima 

del registrado en el último trimestre 

de 2006. A su vez, esta tasa es inferior 

a la anotada en el conjunto nacional 

(5%). Los servicios también ganan 

pulso, incrementando un 4,3%, dos 

décimas por encima de la media es

pañola. Sólo el sector agrario resta 

pujanza al crecimiento a la economía 

regional al no igualar su dinamismo 

al del resto de la economía regional. 
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Desde la perspectiva de la deman

da, la inversión en bienes de equipo 

se incrementa un notable 10,7%, un 

punto por encima del anotado en el 

último trimestre de 2006 y quince 

décimas porcentuales por debajo de 

la tasa española. Por su parte, la for

mación bruta en capital fijo en cons

trucción crece un 7,3%, ligeramente 

por debajo del ritmo que registró en 

el cuarto trimestre de 2006, si bien 

mantiene un amplio diferencial con 

el incremento registrado en España, 

que es del 5,6%. El consumo final de 

los hogares también experimenta 

una cierta caída en los primeros me

ses de 2007, situándose en el 4%, al 

igual que a nivel nacional. Peores re

sultados ofrece la demanda externa, 

cuyo déficit alcanza la cifra de -256,1 

millones de euros y la tasa de cober

tura se sitúa en el 89,1%. No obstan

te, estos datos suponen una reduc

ción del saldo negativo de un 41,9% 

respecto del mismo periodo del año 

anterior y un incremento de la tasa 

de cobertura de 8,4 puntos porcen

tuales. Las exportaciones aumentan 

a un vigoroso ritmo del 13,7% (resul

tado del aumento de las ventas tanto 

de bienes de capital como de bienes 

de consumo), mientras que las im

portaciones lo hacen a un tono algo 

menor del 3%. 

El mercado de trabajo continúa 

comportándose de una forma favo

rable en la región. Según la Encuesta 

de Población Activa del INE en el 

primer trimestre del año el número 

de activos ha crecido a un ritmo del 

4,9%, veintidós décimas porcentua

les por encima de lo que lo hizo en el 

trimestre anterior y 3,7 puntos por

centuales del crecimiento alcanzado 

en el ejercicio 2006. Así, la incorpora

ción de población al mercado de tra

bajo cobra vigor y la tasa de actividad 

alcanza el 57,6%. A su vez, el ritmo 

de creación de empleo es enérgico y 

el número de ocupados aumenta un 

5,5%, alcanzando los 592,2 miles de 

personas. Por sectores, construcción 

y servicios son los que presentan una 

mayor creación de empleo, mientras 

que agricultura se mantiene estable e 

industria cae ligeramente. 

El mayor incremento de la pobla

ción ocupada frente al de la pobla

ción activa ha permitido en el primer 

trimestre del año que el número de 

desempleados se reduzca en 1.800 

personas respecto al mismo perio

do de 2006. De esta forma, la tasa de 

paro se sitúa en el 5,7%, la más baja 

de todas las comunidades autóno

mas tras Navarra (5,1%). 

Asimismo, los datos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social refle

jan la buena evolución del mercado 

laboral aragonés, donde el número 

de afiliados aumenta un 4,6%. 
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En cuanto a los precios, el IPC se 

sitúa en el primer trimestre del año 

en el 2,7%, tasa cuatro décimas in

ferior a la registrada en el trimestre 

precedente y un punto inferior a la 

de 2006. Más favorable es la evolu

ción de los precios en España y en la 

zona euro, cuya tasa de crecimiento 

es del 2,4% y 1,9% respectivamente. 

De esta forma, el diferencial con 

España se ve incrementado en una 

décima, y con la zona euro parece 

reducirse. En cuanto a la inflación 

subyacente, aquella que excluye los 

precios de los alimentos no elabora

dos y de la energía, ha aumentado en 

el primer trimestre del año un 3,2%, 

al igual que en 2006, si bien esta 

tasa es cinco décimas superior a la 

española. 

En los primeros meses de 2007 los 

datos confirman el mantenimiento 

del dinamismo económico nacional. 

De esta forma, la tasa real de creci

miento del PIB se sitúa en el primer 

trimestre de 2007 en el 4,3%, una dé

cima por encima del trimestre ante

rior. Este incremento se basa en una 

menor contribución negativa de la 

demanda externa, que pasa de restar 

ocho décimas en el último trimestre 

de 2006 a detraer cuatro. Por su parte, 

la aportación al crecimiento de la de

manda interna decrece una décima y 

se sitúa en 4,8 puntos. 

Desde la vertiente de la demanda, 

el consumo final mantiene un cre

cimiento del 4,6%. Este resultado es 

consecuencia del avance registrado 

en el consumo público, que logra 

compensar la ligera caída registrada 

en el privado. En cuanto a la forma

ción bruta de capital, durante el pri

mer trimestre de 2007 aumenta un 

6,8%, cuatro décimas por encima del 

ejercicio previo. La inversión en cons

trucción y en otros productos retro

cede ligeramente, mientras que la de 

bienes de equipo aumenta hasta el 

12,2%. En la demanda externa, se ob

serva un menor incremento tanto de 

las exportaciones como las importa

ciones frente a 2006, si bien el ritmo 

de crecimiento de las importaciones 

(5,1%) se mantiene por encima del 

de las exportaciones (4,7%). 

Por el lado de la oferta, destaca el 

auge del sector industrial que, en los 

primeros meses de 2007, crece a un 

ritmo del 5%, frente al 3,3% de 2006. 

A su vez, el sector servicios también 

acentúa su ritmo de avance en dos 

décimas y crece a un ritmo del 3,8%. 

En cuanto a la agricultura, muestra 

síntomas de recuperación, si bien el 

VAB del sector sigue creciendo a una 

tasa del 2,1%. Peor es la evolución de 

la rama energética, que registra un 

retroceso en los primeros meses del 

año, del orden del -2,5%. Por último, 

74
 



Primera parte Panorama económico de 2006 y perspectivas 

la construcción continúa anotando 

un notable crecimiento del 5%, si 

bien es tres décimas inferior a la de 

2006. 

En cuanto al mercado laboral, los 

datos de la Encuesta de Población 

Activa muestran una favorable evo

lución del empleo en el conjunto na

cional. El número de activos crece en 

el primer trimestre del año un 2,8%, 

alcanzando así los 21.925,3 miles de 

personas y una tasa de actividad del 

58,6%. Por su parte, el ritmo de crea

ción de empleo es del 3,4%, superan

do así los 20.069,2 miles de ocupados. 

De esta forma, el número de desem

pleados se reduce en 79.700 personas 

desde el primer trimestre de 2006 y la 

tasa de paro cae hasta el 8,5%. 

Los precios evolucionan favorable

mente en el mercado nacional. El IPC 

se sitúa en el 2,4% en los primeros 

meses del año, 1,1 puntos porcentua

les por debajo del de 2006. Si se mide 

la inflación en términos de Índice de 

Precios al Consumo Armonizado, en 

el primer trimestre alcanza el 2,5%, 

frente al 3,7% con el que cerró de 

media en 2006. De esta forma, el dife

rencial de inflación con la zona euro 

se reduce en ocho décimas hasta si

tuarse en 0,6 puntos porcentuales. 

Además, la inflación subyacente se 

reduce hasta el 2,7%, si bien se man

tiene por encima del índice general. 

El índice de precios industriales 

crece a un ritmo del 5,1% en el pri

mer trimestre del año, consecuencia 

del avance de los precios de los bie

nes intermedios y la energía. No obs

tante, se atenúa el crecimiento del 

coste laboral total, cuya tasa se sitúa 

en el 4,3%. Por contra, el coste labo

ral por hora efectiva aumenta ligera

mente (3,8%). 

Los empresarios aragoneses con

forme a la Encuesta de Perspectivas 

Empresariales confían en que el 2007 

les depare una buena evolución de su 

cifra de negocio, vaticinio que com

parten con la media española, y que 

pone de manifiesto continuidad en 

los buenos resultados obtenidos en 

2006, aun con ciertos tintes de mo

deración. Estas expectativas se man

tienen por encima de las de la media 

europea, a pesar de que los empre

sarios europeos encaran el 2007 con 

optimismo, esperando una intensi

ficación de la mejora de la cifra de 

negocios acaecida en 2006. La base 

de este crecimiento volverá a ser el 

dinamismo de la demanda interna, 

acompañada de una mejora de la de

manda externa en términos brutos. 

El ritmo de creación de empleo se 

mantendrá, mientras que se espera 

que la inversión se modere. 

Por lo que respecta al ámbito na

cional, los empresarios españoles 
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prevén un buen ritmo de crecimien

to de su cifra de negocio fruto de una 

pequeña caída en las ventas interio

res, cuyo saldo es 52, y de cierto avan

ce en las exportaciones (36). A su vez, 

esperan un ligero retraimiento en el 

ritmo de creación de empleo, si bien 

éste se mantendría en tasas eleva

das. El saldo de opinión de la varia

ble inversión caerá en siete puntos, 

situándose en 31, lo que vaticina que 

en 2007 la inversión se mantendrá 

elevada, si bien sería inferior a la de 

2006. 

Por sectores, las expectativas de 

los empresarios de servicios son no

tablemente más positivas que las 

expresadas por las del sector secun

dario (industria y construcción). Así, 

los saldos de opinión de las variables 

cifra de negocios, ventas interiores, 

empleo, inversión y confianza em

presarial son sustancialmente supe

riores en el sector servicios, mientras 

que tan sólo la variable exportaciones 

anota un saldo superior en el sector 

secundario. 

Tanto los empresarios de uno como 

de otro sector esperan una ligera mo

deración de su cifra de negocios, que 

se basaría en el menor dinamismo de 

las ventas interiores, mientras que el 

sector exterior ganaría pulso. En rela

ción al empleo el sector secundario 

se muestra más cauteloso, si bien, 

ambos prevén cierta ralentización en 

el ritmo de contratación. Por último, 

la opinión de los empresarios de ser

vicios apunta a cierta desaceleración 

de la inversión, si bien se situaría por 

encima de la anotada para el sector 

industrial, que se mantendría estable 

en 22. 

Por su parte, las previsiones para 

2007 muestran un mayor optimis

mo de los empresarios conforme 

aumenta el tamaño de la empresa. 

Las microempresas (menos de 10 

trabajadores) presentan perspecti

vas de mejora para 2007, si bien si

guen mostrando los menores saldos 

en todas las variables. Las pequeñas 

empresas (de 10 a 49 trabajadores) 

muestran unas previsiones similares 

a los resultados apuntados para 2006, 

si bien confían en una mejora de los 

mercados exteriores. Finalmente, las 

medianas y grandes empresas prevén 

una ligera contención en su cifra de 

negocios, consecuencia de un menor 

dinamismo de la demanda interna, 

aunque prácticamente se compen

saría con la mejora de las exportacio

nes. En cuanto al resto de variables, 

todas ellas caen ligeramente respecto 

a 2006. 

De cara a 2007, las empresas ex-

portadoras son más optimistas sobre 

la cifra de negocios, resultado de las 

expectativas al alza de los mercados 
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exteriores, lo que llevaría a mantener 
el ritmo inversor de 2006. Por contra, 
las empresas no exportadoras prevén 
una cierta moderación y su posición 
es más cautelosa respecto a la varia
ble inversión. 

Ante esta favorable coyuntura eco
nómica, el punto negativo lo pone la 
demanda exterior, que muestra año 
a año un déficit cada vez más abul
tado. Así, en los cuatro primeros me
ses del ejercicio la balanza comercial 
alcanza un déficit de 26.191 millones 
de euros. A su vez, aunque de menor 
envergadura, también anotan saldos 
negativos la balanza de rentas (-8.235 
millones de euros) y la de transferen
cias (-3.952 millones de euros). Por 
el contrario, la balanza de servicios, 
aunque continúa un año más regis
trando superávit (4.040 millones de 
euros), cada vez es más reducido. 

Por otra parte, según las estima
ciones realizadas por Eurostat, el cre
cimiento del PIB en la zona euro en 
el primer trimestre del año se situaría 
en el 3,1%, dos décimas por debajo 
al anotado en el cuarto trimestre de 
2006. Desde el lado de la demanda, 
este ligero retroceso se basa en la 
suave desaceleración del consumo 
privado. Por contra, tanto la inver
sión en bienes de equipo como la 
de bienes de consumo duradero se 
mantienen muy dinámicas, regis

trando tasas muy elevadas. 

El mercado laboral muestra una 

evolución muy favorable en los pri

meros meses del año, alcanzando en 

el mes de marzo un mínimo histó

rico en la tasa de paro, que sería del 

7,2%. Además, esta mejoría se extien

de a todos los países de la zona euro, 

lo que ha contribuido a dinamizar 

la demanda interna. En cuanto a los 

precios, la tasa de inflación se man

tiene por debajo del 2% debido al 

aumento de la productividad y a la 

apreciación del euro. 

En la zona euro, Alemania registra 

un incremento del PIB en el primer 

trimestre de 2007 del 3,6%, tres déci

mas inferior al registrado en el cuarto 

trimestre de 2006, debido al retroce

so en el consumo privado tras el au

mento del IVA. El crecimiento se basa 

en la aceleración de la formación de 

capital, y en menor medida, en las 

exportaciones netas. Por el lado de la 

oferta destaca el notable crecimiento 

de la producción industrial junto a la 

favorable evolución del mercado la

boral, en el que la tasa de paro des

ciende hasta el 9,2%, con la creación 

de 174.000 empleos. Por su parte, la 

inflación continúa por debajo del 2% 

Francia ha aumentado su PIB en el 

primer trimestre de 2007 a una tasa 

interanual del 2%. Este crecimiento 

es dos décimas inferior al registrado 

en el cuarto trimestre de 2006 y es 
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resultado del notable incremento de 

las importaciones junto a la ralenti

zación en el consumo privado. Por 

el lado de la oferta, destaca el hecho 

de que la confianza empresarial se 

encuentre en máximos históricos, lo 

que indica que en los próximos me

ses la industria debería acelerarse. 

Por último, la tasa de paro se encuen

tra en el nivel más bajo de los últimos 

dos años (8,3%), mientras que el em

pleo –excluyendo el sector agrícola y 

el público- crece a un ritmo del 1,4%. 

En Italia el PIB crece a un ritmo del 

2,3%, apoyado fundamentalmente 

en la aceleración del consumo pri

vado y la inversión. Por su parte, la 

producción industrial se ralentiza li

geramente en el primer trimestre del 

año tras el fuerte avance que registró 

en los últimos meses de 2006. Cabe 

destacar, la estabilidad de precios en 

el país, cuya inflación se mantiene en 

niveles por debajo del 2% 

Fuera de la zona euro, Reino Unido 

mantiene su trayectoria de creci

miento, anotando una tasa inte

ranual del PIB del 2,8%. No obstante, 

los indicadores disponibles apuntan 

hacia una inflexión en esta evolu

ción. Respecto al mercado de trabajo 

mantiene su vigor, registrando una 

tasa de paro del 2,8%. Por su parte, 

la inflación, aunque descendió lige

ramente en los últimos meses, sigue 

preocupando al Banco de Inglaterra, 

que podría incrementar el tipo ofi

cial. Por último, la balanza de pagos 

muestra, un trimestre más, un dete

rioro en la balanza comercial debido 

a que la apreciación de la libra ester

lina provocó que las importaciones 

anotaran un incremento más acen

tuado frente a las exportaciones. 

En cuanto a la evolución de la 

Unión Europea, las previsiones de 

la Comisión Europea sitúan el creci

miento del PIB para 2007 en el 2,9%, 

una décima por debajo de 2006. 

Asimismo, el incremento de la zona 

euro también se espera que sea una 

décima inferior al de 2006, situándo

se en el 2,6%. 

Según la Encuesta de Perspectivas 

Empresariales, los empresarios de 

la UE creen que el dinamismo en el 

crecimiento económico de la Unión 

Europea se mantendrá durante 2007. 

Se espera un aumento de la cifra de 

negocios que se basará tanto en la 

recuperación de la demanda interna 

como en la mejora de las exportacio

nes. Las perspectivas para el empleo 

también son positivas debido a los 

buenos resultados de la producción. 

La variable inversión es la que anota 

el incremento de saldo más discreto. 

Más optimistas son todavía las 

perspectivas que presentan los países 
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incorporados a la UE en mayo de 

2004. No obstante, dentro de este 

grupo, República Checa y Hungría 

son las que prevén resultados más 

modestos para 2007. Así, ésta última 

muestra un pequeño retroceso en las 

variables de cifra de negocios, em

pleo y ventas interiores y Lituania lo 

anota también en el empleo. 

Los empresarios españoles des

tacan por su optimismo en la zona 

euro, y muestran saldos superiores a 

la media en la mayoría de las varia

bles, con la excepción de las exporta

ciones. 

En cuanto a la cifra de negocios, los 

empresarios europeos auguran un 

avance en 2007, excepto en Hungría, 

con unas perspectivas empresaria

les más moderadas. Las empresas de 

Estonia, Lituania y Dinamarca son 

las que muestran los resultados más 

optimistas. 

En el mercado laboral, destacan las 

favorables expectativas de empresa

rios franceses y alemanes, mientras 

que lituanos y húngaros presentan 

tendencias negativas. Por último, la 

inversión aumentaría notablemente 

en Alemania y Polonia, mientras que 

en Holanda se reduciría considera

blemente. 

En el contexto internacional, las 

perspectivas de crecimiento para 

2007 son optimistas, así las últimas 

previsiones elaboradas por el FMI 

apuntan hacia un incremento del 

PIB mundial del 4,9%. En los prime

ros meses del año, Japón y la zona 

euro parecen afianzar la recupera

ción iniciada en 2006 y las econo

mías emergentes registran altas tasas 

de crecimiento. Sólo Estados Unidos 

muestra cierta desaceleración conse

cuencia de la incertidumbre acerca 

de la evolución del sector inmobilia

rio, junto con algún suceso de moro

sidad que se trasladó a los mercados 

financieros. 

Asimismo, la OCDE ha elevado su 

estimación de crecimiento para 2007 

del 2,5% al 2,7% ya que prevé el afian

zamiento del crecimiento europeo 

y japonés junto a un vigoroso avan

ce de las economías china e india, si 

bien espera una suave ralentización 

de Estados Unidos. 

La economía estadounidense cre

ce en el primer trimestre del año a 

un ritmo del 2,1%, tasa inferior a la 

esperada debido al mal comporta

miento del sector exterior. A pesar 

de la crisis inmobiliaria que tuvo su 

inicio en 2006, y que parece no ce

rrarse, por el momento, la demanda 

interna se reactiva en los primeros 

meses del año gracias al dinamismo 

del consumo privado y a la mejora 

de la inversión no residencial. Por su 
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parte, la negativa evolución del sec

tor exterior se debe a la debilidad que 

muestran las exportaciones, ya que 

las importaciones mantienen tasas 

de crecimientos moderadas. 

Por el lado de la oferta, destaca el 

crecimiento contenido de la produc

ción industrial cuya tasa interanual 

de incremento es del 1,9%. El merca

do laboral continúa mostrando una 

evolución favorable, con una tasa de 

paro de tan solo el 4,5%, junto a un 

buen ritmo de creación de empleo. 

A su vez, la inflación se mantiene co

medida, no obstante, la subyacente 

sigue siendo elevada. La principal in

certidumbre en la economía ameri

cana para 2007 continúa siendo el fu

turo del sector inmobiliario, ya que la 

contribución negativa al crecimiento 

de la inversión residencial podría lle

gar a trasladarse al consumo. 

La economía japonesa crece en el 

primer trimestre un 2,2%, unas dé

cimas por debajo de lo que lo hizo 

en el tercer trimestre del año, conti

nuando así la fase de suave decelera

ción. Pese a esta evolución, destaca 

la notable recuperación del consumo 

privado junto al sustancial avance de 

la demanda externa. Por su parte, la 

producción industrial se desacelera 

hasta aumentar a un escaso ritmo del 

3,2%. 

El PIB de la economía china se in

crementa en el primer trimestre de 

2007 a un notable ritmo del 11,1%. 

Sin embargo, el crecimiento de la 

economía china mantiene fuertes 

desequilibrios, ya que se apoya bási

camente en una fuerte inversión, un 

abultado superávit exterior y en un 

débil consumo interno. En este con

texto, las previsiones apuntan hacia 

una mejora de estos desequilibrios; 

las ventas minoristas se aceleran y 

el IPC muestras tensiones al alza, lo 

que indica que el consumo interno 

se estaría reactivando. Por otra par

te, la producción industrial mantiene 

un buen ritmo de crecimiento, alcan

zando en los primeros meses de año 

un 18,1% 

En Latinoamérica las previsiones 

apuntan hacia un mantenimiento 

del ciclo expansivo durante 2007. No 

obstante, se mantienen las incerti

dumbres sobre el posible endureci

miento de las políticas monetarias 

en los mercados internacionales así 

como de la evolución de los precios 

de las materias primas. Y, en el con

texto interno, permanece el riesgo 

de mantenimiento del crecimiento 

económico debido a la reversión de 

las políticas económicas de algunos 

países. 

Brasil espera para el primer tri

mestre del año afianzar su ritmo de 
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crecimiento con un notable superá

vit exterior. La producción industrial 

crece en marzo un 3,9% y la inversión 

alcanza un notable 12,7%. A su vez, el 

IPC brasileño se mantiene muy esta

ble y moderado. No obstante, el pun

to negativo lo pone el desempleo que 

sigue manteniendo niveles muy ele

vados a pesar de que se observa cier

ta tendencia a la baja. 

Las previsiones sobre la economía 

argentina apuntan hacia una conti

nuidad en el crecimiento en el primer 

trimestre de 2007 apoyado en una 

dinámica demanda interna y en un 

abultado déficit exterior. Por el lado 

de la oferta, la producción industrial 

se acelera, alcanzando en el mes de 

marzo una tasa de crecimiento del 

4,4%, mientras que la construcción 

se ralentiza un 2,6% tras dos meses 

de avances. Por su parte, el IPC sigue 

moderándose aunque lentamente. 

A su vez, la tasa de paro sufre un re

punte en el primer trimestre del año, 

alcanzando el 9,8%. 
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Segunda parte Actividad económica 

Agricultura 

Las distintas fuentes que estiman 

la generación de valor en la agricul

tura aragonesa ofrecen resultados 

contradictorios. Según los datos pro

porcionados por el Departamento 

de Agricultura y Alimentación del 

Gobierno de Aragón, el año 2006 

supuso un punto de inflexión en 

la agricultura y la ganadería regio

nales, puesto que ambas activida

des avanzaron a un ritmo notable, 

recuperándose de la crisis sufrida 

en 2005. En cambio, las estimaciones 

de la Contabilidad Regional, así como 

de Funcas resultan más discretas 

al calcular el ritmo de crecimiento del 

sector. Por último, el Departamento 

de Economía, Hacienda y Empleo 

del Gobierno de Aragón sitúa el 

crecimiento del VAB no agrario tres 

décimas por encima del VAB total, 

lo que implica que a lo largo de 2006 

la agricultura continuó restando 

crecimiento al conjunto de la econo

mía, aunque en menor medida que 

el año anterior. 

5. Sectores productivos 

Según las cifras más detalladas 

del Departamento de Agricultura 

y Alimentación del Gobierno de 

Aragón, en 2006 se produjo una recu

peración de la producción final (PF). 

En efecto, el crecimiento alcanzó el 

12%, dejando atrás la caída del ejerci

cio anterior. Por su parte, en España 

la PF creció suavemente, un 0,9% 

según el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. 

Tanto en el subsector agrario re

gional como en el ganadero aumen

tó la producción. Sin embargo, fue 

el agrícola el que mostró una mejor 

evolución, avanzando un 22,9%. La 

ganadería siguió una trayectoria si

milar a la de 2005 y creció un 7%. No 

obstante, hay que señalar que la par

ticipación del sector agrícola sobre la 

PF aragonesa fue del 34,9%, mientras 

que el peso del sector ganadero al

canzó un 65,1%. La puesta en mar

cha del “Pago Único” provocó que 

estos porcentajes variaran con res

pecto a años anteriores, dado que las 

subvenciones fijadas a las produccio

nes finales no se consideran, al ser 

ayudas desacopladas. 
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La visible recuperación en la PF 

aragonesa del sector agrícola se vio 

favorecida por las mejores condicio

nes climáticas de 2006 frente a la gra

ve sequía que asoló la campaña agra

ria en 2005. Por cultivos, los cereales, 

que aportaron el 35% de la PF vegetal, 

generaron un output valorado en más 

de 300 millones de euros, superando 

en un 41,8% la producción alcanzada 

el año anterior. Las forrajeras y fru

tales, cultivos que también cuentan 

con una posición destacada en la re

gión, aumentaron su PF en un 20,8% 

y 10,9% respectivamente. Por su par

te, la evolución de las leguminosas y 

oleaginosas, con una producción que 

disminuyó en un 31,3%, se debió, en 

parte, a la introducción del “Régimen 

de Pago Único” en el cobro de ayu

das de la Unión Europea. Es preciso 

señalar, sin embargo, que este culti

vo representa tan solo un 0,5% de la 

PF vegetal. En último lugar, la PF de 

productos hortícolas, viñedo y olivo 

experimentó incrementos notables. 

No todos los incrementos en la 

PF fueron parejos a aumentos en la 

producción, en algunos casos los 

precios jugaron un papel destacado. 

La superficie de tierras cultivadas 

aumentó en los casos de productos 

forrajeros (3,4%), hortícolas (49,5%) y 

frutales (2,1%). En cambio, se culti

varon cereales en 779.899 hectáreas, 

cantidad que representó un -2,9% 

menos de superficie que en el año 

anterior; también se redujeron las 

hectáreas dedicadas a leguminosas, 

oleaginosas (lo que se tradujo en un 

descenso de su PF), viñedo y olivo 

(aunque someramente). Por último, 

la extensión de terreno destinada al 

barbecho fue de algo más de 500.000 

ha de acuerdo con el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Las abundantes precipitaciones, 

muy superiores a las de 2005, propi

ciaron que la producción de cereales 

fuese de 2.131.014 toneladas, un 44% 

más que en 2005. También aumentó, 

aunque en menor medida, la produc

ción de forrajeras (22,1%), hortícolas 

(8%), viñedo (12,7%) y olivo (5,3%). 

Por el contrario, el número de tone

ladas producidas de leguminosas y 

oleaginosas seguramente por el des

acoplamiento de las ayudas. También 

cayó la producción de frutales a cau

sa, en parte, de las heladas. 

Respecto a la evolución de los pre

cios de los productos agrícolas, el 

mayor descenso tuvo lugar en los ce

reales (-1,5%). Por otro lado, se regis

tró un crecimiento importante en el 

precio de leguminosas (18,8%), por la 

caída en la producción, y más inten

sos en los precios de productos hortí

colas (21,4%) y frutales (21,6%). 
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La agricultura ecológica mantuvo 

la tendencia de desaceleración ini

ciada en 2005. Así, en 2006 había 838 

operadores inscritos, ocho menos 

que el año previo. En relación a la su

perficie inscrita, la disminución fue 

algo más pronunciada (5%), de ma

nera que las hectáreas dedicadas a 

este tipo de agricultura quedaron en 

70.515. El mayor declive en términos 

absolutos tuvo lugar en la provincia 

de Zaragoza, donde se inscribieron 

2.368 hectáreas menos. Sin embargo, 

fue en Huesca donde se apreció la ma

yor caída relativa, un -10,5% menos. En 

Teruel la disminución fue del -7,5%. 

La agricultura ecológica se carac

teriza por dedicar buena parte de 

superficie a barbecho y abono verde 

(algo más del 40% del total). El por

centaje restante se destina a cereales, 

leguminosas y, en menor medida, 

semillas, pastos, praderas y forraje. 

Otra peculiaridad, que se mantiene 

en el tiempo, es la concentración de 

esta actividad en Zaragoza provincia, 

con un 80% de las hectáreas dedica

das a este tipo de agricultura. El 13% 

se localiza en Teruel y el 7% restante 

en la provincia oscense. 

El subsector ganadero, por su par

te, experimentó un avance en su PF 

del 7%, similar al del ejercicio ante

rior. Desagregando por tipo de ga

nado, se aprecia una aportación de 

signo positivo del porcino cebado 
(18,3%) y otros ganados (8,2%) en 
los que se incluyen bovino de leche, 
huevos, pollos de cebo y conejos. En 
el lado opuesto, la PF de ovino se re
dujo en un 12,8%, debido sobre todo 
al desacoplamiento parcial de las 
ayudas a su producción. Asimismo, 
la PF de bovino de cebo descendió 
un -10,9%. 

Al igual que ocurría al analizar el 
subsector agrícola, la evolución de 
los precios incidió en la producción 
ganadera. Así, en el porcino cebado 
la producción medida tanto en ca
bezas de ganado como en toneladas, 
experimentó un crecimiento del 5,5% 
respecto a 2005. El bovino de cebo 
cayó de manera pronunciada (-11%) 
al tiempo que el ovino y los otros ga
nados disminuyeron su producción 
suavemente. Por su parte, los precios 
experimentaron un avance notable 
en el porcino cebado y otros ganados 
a diferencia del ovino (cuyos precios 
disminuyeron un -11,1%). El precio 
del bovino de cebo apenas varió en el 
ejercicio. 

De esta forma, la PF conjunta del 
subsector agrícola y ganadero fue 
de 2.537,4 millones de euros, con un 
crecimiento del 12% respecto a 2005. 
La rama ganadera, con una partici
pación de casi dos tercios de la PF 
agraria, rebajó el elevado incremento 

del subsector agrícola. 
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Los gastos agrícolas fueron de 

442,3 millones de euros (un 6,3% más 

que el año anterior) y los del subsec

tor ganadero más que doblaron a los 

agrícolas (aumentando a un ritmo 

del 4,2%). 

De la diferencia entre la PF agraria 

y los gastos ocasionados se obtiene el 

valor añadido bruto del sector, que 

en 2006 creció a una tasa nominal del 

24,4% y fue de 1.043,1 millones de 

euros. Si aproximamos el VAB agra

rio real a través de los índices enca

denados de volumen del VAB agrario 

aragonés de la Contabilidad Regional 

del INE, el aumento sería del orden 

del 8,4%. 

Restando al VAB las amortizacio

nes e impuestos y sumando las sub

venciones se obtiene la renta agraria 

aragonesa. En 2006, tanto las amorti

zaciones como los impuestos aumen

taron (1,1% en el caso de las amorti

zaciones y 3,2% los impuestos) hasta 

alcanzar 227 y 19 millones de euros, 

respectivamente. Por el contrario, 

descendieron en 4,4 millones de 

euros las subvenciones, situadas en 

casi 430 millones de euros (efecto, en 

parte, del desacoplamiento). En con

secuencia, la renta agraria aragonesa 

fue de 1.226,7 millones de euros, re

gistrando un crecimiento del 19,1% 

en términos corrientes y un 3,9% en 

precios constantes (aproximando la 

cifra con la Contabilidad Regional 

del INE). De acuerdo con las estima

ciones del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, en el conjun

to nacional la renta agraria creció un 

0,2% en términos corrientes. 

Como se ha comentado, atendien

do a la Contabilidad Regional del INE, 

los resultados son menos optimistas. 

La generación de valor añadido agra

rio en Aragón se incrementó en un 

0,4% nominal, dejando atrás, eso sí, 

la fuerte desaceleración sufrida en 

2005. Se estima que el crecimiento 

en el conjunto nacional fue 2,4 pun

tos superior al regional. Eliminando 

el efecto de los precios, el aumento 

real de la agricultura de Aragón fue 

del 0,2%, sólo una décima de punto 

por debajo de España. Se observa, en 

todo caso, una recuperación del sec

tor en la región, frente al retroceso 

del -11,3% en 2005. 

Más optimista que el INE, Funcas 

también estima una recuperación en 

la agricultura aragonesa, así como 

de la nacional, a lo largo de 2006. De 

forma que el crecimiento real del PIB 

agrícola en la región fue del 1,8%, algo 

menor que la media nacional (2%). 

Pese a las divergencias en las cifras 

de producción agraria, las tres fuen

tes muestran una mejora frente al re

troceso experimentado en 2005. 
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En contradicción con los datos de 
producción, se aprecia una reducción 
del empleo primario (si bien afectó 
de distinta forma a los diversos re
gímenes de afiliación a la Seguridad 
Social) y un cambio de tendencia 
respecto al intenso crecimiento del 
año anterior. Según la Encuesta de 
Población Activa, el número de ocu
pados en la región en el sector fue de 
37.400, lo que supone un descenso 
del -12,1%. Consecuencia directa, la 
agricultura perdió peso relativo so
bre el empleo total de la región, que
dando su participación en el 6,7%, 
ocho décimas menos que en 2005. 
En España, el número de ocupados 
en agricultura en 2006 también dis
minuyó, pero de forma más discreta 
(-5,6%). 

El incremento del VAB (más o me
nos vigoroso dependiendo de la fuen
te) junto con la caída en el empleo, 
permitió que la productividad (infe
rida a partir del cociente entre ambas 
magnitudes) se elevara en 2006. 

Por provincias, fue Huesca la que 
anotó una mayor disminución en 
el número de ocupados (-18,9%) al 
tiempo que mantuvo la mayor par
ticipación relativa (un 12% sobre los 
ocupados totales). En Teruel la cifra 
de ocupados descendió en un -14,8% 
mientras que en Zaragoza, provincia 
donde la agricultura tiene un menor 

peso, lo hizo en un -6,7%. 

No sólo se produjo un retraimien

to en el empleo agrario sino que el 

número de parados del sector agra

rio se redujo en 500 personas en 

Aragón. En España, de igual manera, 

hubo un 15,6% menos de parados. En 

consecuencia, la población activa 

agrícola en Aragón, descendió en 

5.625 personas. 

Los afiliados al sector siguieron la 

misma trayectoria que la descrita por 

la EPA. El número total de afiliados a 

la Seguridad Social fue de 35.644. En 

el Régimen especial de la agricultu

ra, el más representativo del sector, 

hubo 19.572 afiliados, un -2,1% me

nos que el año anterior. El Régimen 

de Autónomos a la Seguridad Social, 

con una participación notable, vio 

incrementarse la afiliación en un 3%. 

En último lugar, el Régimen General, 

con un porcentaje de afiliados agra

rios reducido, experimentó un des

censo del 22,6%, hasta alcanzar 4.576 

personas. 

Puede, en suma, concluirse que 

el sector agrario regional durante el 

año 2006, favorecido por unas me

jores condiciones climáticas, superó 

el desacoplamiento (parcial o total) 

de las ayudas de la Unión Europea y 

modificó el patrón productivo diri

giéndolo hacia aquellos productos 

más rentables. 
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Cuadro 6 
Sector agrario 

Aragón España 
 2005 2006 2005 2006 
Producción final del 

Subsector Agrícola 

Producción final del 

Subsector Ganadero 

Producción final 

VAB a precios básicos 

Valor Añadido Neto 

(renta) 

Empleo 

721,3 

– 

1.543,7 

– 

2.265,0 

– 

838,8 

– 

1.029,9 

– 

 

886,3 

(22,9) 

1.651,2 

(7,0) 

2.537,0 

(12,0) 

1.043,1 

(24,4) 

1.226,7 

(19,1) 

 

 

21.551,3 

– 

12.659,3 

– 

35.665,6 

– 

20.814,5 

– 

23.470,8 

– 

 

21.046,5 

(-2,3) 

13.512,9 

(6,7) 

36.004,1 

(0,9) 

21.039,3 

(1,1) 

23.516,1 

(0,2) 

 
Ocupados 42,5 37,4 1.000,7 944,3 

(14,3) (-12,0) (1,2) (-5,6) 

Afiliados al Régimen 20,0 19,6 1043,7 999,3 

Especial Agrario (0,3) (-2,1) (-3,9) (-4,3) 

Afiliados al Régimen de 11,2 11,5 80,8 84,6 

Autónomos (2,8) (3,0) (5,3) (4,7) 

Afiliados al Régimen 3,7 4,6 66,3 71,6 

General (9,9) (22,6) (11,2) (8,0) 

Informe Económico Aragón 2006 

Notas:
 
Millones de euros y miles de personas.
 
Entre paréntesis tasas de variación.
 
Fuentes: Departamento de Agricultura y Alimentación (Gobierno de Aragón) y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 

Industria 

A lo largo del año 2006 el sector 
industrial afianzó su crecimiento en 
Aragón, situándose como la activi
dad más dinámica tras la construc
ción. De acuerdo con las estimacio
nes del Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Aragón, el VAB industrial (incluyen
do energía) aumentó en 2006 un no
table 3,7%, frente al tímido 0,8% que 
registró en 2005. Asimismo, este cre
cimiento superó el del conjunto na
cional, que se situó en el 3,1%. 

El vigor del sector fue acentuán
dose a lo largo del año. En el primer 
trimestre se anotó una tasa de creci
miento del 2,2%, en el segundo del 
3,7% y en el tercero del 5,2%. No obs
tante, en los últimos meses del año se 
atenuó la senda expansiva, si bien el 
avance todavía fue notable, un 3,9%. 

Centrando el análisis en el empleo, 
los datos de la Encuesta de Población 
Activa no reflejan una buena evolu
ción del sector. En el año 2006 la in
dustria ocupó a 7.100 trabajadores 
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Cuadro 7 
Sector industrial 
 Aragón España 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
VAB1 

Indicadores sectoriales 

1,7 

 

0,8 

 

3,7 

 

 

0,6 

 

0,8 

 

3,1 

 

Índice Producción Industrial 

Índice Precios Industriales 

Producción energía eléctrica bruta 

Empleo 

109 

(1,6) 

106,5 

(2,5) 

14.684 

(2,8) 

 

109,9 

(0,8) 

109,1 

(2,4) 

14.319 

(-2,5) 

 

116,0 

(5,6) 

114,3 

(4,8) 

13.601 

(-5,0) 

 

102,3 

(1,8) 

107,4 

(3,4) 

206.257 

(5,3) 

 

102,4 

(0,1) 

112,7 

(-4,9) 

213.892 

(3,7) 

 

106,2 

(3,7) 

118,6 

(-5,3) 

 

Ocupados3 126,1 129,7 122,7 3.210,9 3.280,0 3.292,1 

(2,3) (2,9) (-5,4) (0,3) (2,1) (0,4) 

Afiliados Régimen General3 100,4 101,7 103,4 2.375,6 2.363,7 2.363,4 

(1,6) (1,2) (1,7) (-0,5) (-0,5) (-0,5) 
Notas: 
1. Industria y energía. Volumen encadenado referencia 2000. Tasa de variación interanual. En términos corregidos de efectos estacionales y 

calendario.
 
2. Datos en GWh. 3. Miles de personas. Entre paréntesis tasas de variación.
 
Fuentes: Dpto. Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, INE, Iaest, Ministerio de Industria y Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales.
 

Segunda parte Actividad económica 

menos que en 2005, lo que supone 
un retroceso del -5,4% en términos 
interanuales. En España el sector 
mostró unos resultados que, aunque 
moderados, fueron más positivos. En 
efecto, el número de ocupados se in
crementó en un 0,4%, alcanzando las 
3.292.100 personas. 

Más favorables son los datos pro
porcionados por la Tesorería General 
de la Seguridad Social que muestran 
un incremento de los afiliados en la 
región del 1,7%, cinco décimas supe
rior a la registrada en 2005. De esta 
forma, en 2006 se alcanzó la cifra de 
103.442 afiliados. En contrapartida, 
en el conjunto nacional la evolución 
de la afiliación industrial fue más 





discreta que la ocupación y el núme

ro de afiliados se mantuvo estable. 

El índice de producción industrial, 

fiel indicador de la evolución del sec

tor, confirma la trayectoria del VAB, 

con un sólido crecimiento del 5,6%. 

En el conjunto nacional mostró un 

avance más moderado del 3,7%. Por 

tipo de bien, los que anotaron avan

ces más notables fueron los bienes 

de consumo duradero y los bienes de 

equipo, que crecieron a unos ritmos 

del 16,5% y 11,5% respectivamente. 

En el lado opuesto se situó la energía, 

que registró un descenso del -8,8%, y 

los bienes de consumo no duraderos, 

cuyo retroceso fue del -0,4%. 
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En cuanto a los precios industria
les, en 2006, se impulsaron nota
blemente, creciendo a un ritmo del 
4,8%. Fue mayor el incremento de 
los mismos a nivel nacional, donde 
anotaron un crecimiento del 5,3%. 
Desagregando por componentes se 
observa tanto en Aragón como en el 
conjunto nacional un crecimiento 
muy acentuado de los precios de los 
bienes intermedios y de la energía. 

En cuanto a resto de indicadores 
coyunturales del sector, el índice de 
clima industrial mostró una sustan
cial mejora respecto a 2005, si bien 
continuó registrando saldos negati
vos. Este indicador se situó en Aragón 
en -3 en media anual y en España en 
-2,1 (3,2 puntos porcentuales y 2,3 
puntos porcentuales por encima del 
año anterior, respectivamente). Por 
su parte, el saldo total de la cartera de 
pedidos mejoró 11 puntos porcentua
les respecto al año anterior, tomando 
un valor medio de -4. La mayor forta
leza la encontraron los empresarios 
en los bienes intermedios (9), mien
tras que la mayor debilidad fue en los 
bienes de consumo (-30). El grado de 
utilización de la capacidad produc
tiva, según los saldos de opinión de 
los empresarios aragoneses, alcanzó 
79 puntos, registrando una mejora de 
un punto respecto al año anterior. 

La matriculación de vehículos 
de carga cayó a un ritmo de -3,4%, 

rompiendo la tendencia alcista ini

ciada en 2003. Por provincias, Huesca 

fue la única que registró un incre

mento del 0,8%, mientras que Teruel 

mostró el mayor retroceso, anotando 

una tasa interanual del -4,9%. 

En lo que se refiere al subsector 

energético, la producción bruta to

tal de energía eléctrica cayó un -5%, 

situándose en 13.600.746 MWh pro

ducidos. Mientras, la evolución en el 

conjunto nacional fue más optimis

ta, alcanzándose los 220.837 GWh 

(un 3,4% más que en 2005). Por pro

vincias, tanto Huesca como Teruel 

elevaron su producción en un 15,3% 

y 3,8% respectivamente, mientras 

que Zaragoza la redujo un -13,8%. 

Por tipo de energía, la producción hi

dráulica aumentó un 17% y la termo-

eléctrica descendió un -11,8%. 

Los datos de consumo de produc

tos petrolíferos muestran, al igual 

que en ejercicios anteriores, evolu

ciones muy dispares según el tipo de 

combustible. Así, mientras el consu

mo de gasolina y el de fuel se reduje

ron un -5% y un -10,9%, el de gasóleo 

aumentó a un ritmo del 2,6%. 

La evolución del Índice Fundear 

de la industria ajustado al crecimien

to del sector siguió una trayectoria 

pareja a la de la estimación del VAB. 

De esta forma, el índice dibujó una 
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senda de tenue aceleración a lo largo 

del ejercicio, si bien el mayor impul

so se registró en los últimos meses. 

La Encuesta de Perspectivas Empre

sariales analiza de manera conjunta 

los resultados de los sectores indus

tria y construcción. En el año 2006, 

los saldos de opinión de los empresa

rios aragoneses sobre la variable cifra 

de negocios total se situaron en 49, 

muy por encima de los de 2005 (22). 

No obstante, estos resultados varia

ban según se considere el mercado 

nacional o el mercado extranjero. En 

efecto, mientras que las percepciones 

de los empresarios aragoneses sobre 

lo acontecido en el mercado nacio

nal empeoraron respecto al ejercicio 

precedente, en el mercado extranjero 

mejoraron notablemente. Asimismo, 

tanto la variable empleo como la va

riable confianza empresarial experi

mentaron mejoras en los saldos en 

relación a 2005, cuando los saldos re

gistrados fueron negativos. 

En la Contabilidad Regional de 

España se estimó una tasa de cre

cimiento real del VAB industrial 

del 4,9%. Esta tasa fue superior a la 

calculada por el Departamento de 

Economía, Hacienda y Empleo del 

Gobierno de Aragón, que se situó 

en el 3,7%. Las Comunidades que se 

mostraron más dinámicas fueron País 

Vasco (5,4%), Galicia (5%) y Asturias 

(4,9%), mientras que en el extremo 

opuesto se encontraban Canarias 

(0,2%) y Extremadura (0,5%). Por 

su parte, Funcas apunta un creci

miento de la industria en 2006 del 

2,5%. En este caso, las Comunidades 

Autónomas donde más se aumen

tó la producción fueron País Vasco y 

Asturias, mientras que las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla mos

traron el crecimiento más contenido. 

Construcción y vivienda 

El sector de la construcción siguió 

acelerando el notable ritmo de cre

cimiento del que partía a lo largo de 

2006. De esta forma, la construcción 

se mantuvo, un ejercicio económico 

más, como uno de los sectores más 

pujantes tanto en la región como a 

nivel nacional. No obstante, el dato 

relativo al último trimestre es más 

discreto y podría revelar una cierta 

ralentización. 

De acuerdo con las estimaciones 

del Departamento de Economía, 

Hacienda y Empleo del Gobierno 

de Aragón, la construcción creció 

un 7,2% en 2006, tasa que además 

de ser elevada superó en seis 

décimas al de 2005 y en 1,9 puntos 

la nacional. Entre las razones que 

explicarían el elevado diferencial 

con España pueden citarse, además 
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de las inversiones relacionadas con 

la construcción de nuevos polígo

nos industriales, diversas infraes

tructuras como las de la Exposición 

Internacional de 2008. 

La evolución del valor añadido del 

sector construcción no fue constante 

a lo largo del periodo. Si en el primer 

trimestre se observó un crecimiento 

del 5,6%, en el segundo avanzó hasta 

el 7,3%. El sector se aceleró en el ter

cer trimestre hasta el 8,9%, cerrando 

el ejercicio con una tasa del 6,8%. 

El comportamiento del mercado 

de trabajo difiere respecto al obser

vado en términos de producción. La 

EPA refleja que el número de ocupa

dos en el sector se situó en 59.425, 

lo que implica una disminución del 

2,1% respecto a 2005. En el conjunto 

nacional, donde la evolución del va

lor añadido de construcción fue más 

moderada, el número de empleos 

aumentó un 7,9%, acelerándose con

siderablemente respecto a 2005. 

Al contrario de lo observado en la 

EPA, los datos de la Tesorería General 

de la Seguridad Social muestran un 

importante incremento de los afilia

dos, en línea con el año anterior. Así, 

el número de afiliados al Régimen 

General de la Seguridad Social creció 

un 11,9% en 2006 (2,8 puntos por en

cima de la media nacional). El mayor 

aumento tuvo lugar en la provincia 

de Zaragoza, alcanzando un 14,1% de 

variación interanual. Mientras que 

en Huesca y Teruel el crecimiento fue 

elevado, aunque más reducido (9,3% 

y 5,8% respectivamente). 

El análisis de los indicadores de la 

industria del cemento se ve merma

do por los diversos cambios meto

dológicos introducidos en las series. 

Los datos de consumo de cemento, 

disponibles de enero a julio de 2006 

revelan un intenso crecimiento inte

ranual, del orden del 12,9%. Para su

plir a la anterior serie se publicó una 

nueva: “ventas de cemento de em

presas asociadas a OFICEMEN”. En 

este caso, los datos hasta el mes de 

diciembre muestran que las ventas 

de cemento crecieron un 20,9% en 

2006. Esta tasa refleja una evolución 

próxima a la anotada en 2005, cuan

do las ventas aumentaron un 18,5%. 
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Cuadro 8 
Sector Construcción 

Aragón España 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
VAB1 

 Indicadores sectoriales 

4,7 6,6 7,2 

 

5,2 5,4 5,3 

Consumo aparente 

de Cemento2 

Ventas de 

Cemento3 

Licitación oficial4 

Visados de nueva 

obra5 

Empleo 

1.238,1 

(1,7) 

1.238,1 

(1,7) 

878,6 

(0,9) 

5.097 

(-2,0) 

 

1.554,3 

(–) 

1.467,4 

(18,5) 

1.335,6 

(52,0) 

5.285 

(3,7) 

 

– 

(–) 

1.773,9 

(20,9) 

2.440,5 

(82,7) 

4.500 

(-14,9) 

 

 

48.003,1 

(3,9) 

46.646,0 

(4,1) 

28.297,5 

(18,3) 

228.625 

(3,0) 

 

51.509,4 

(–) 

50.233,0 

(7,7) 

33.446,5 

(18,2) 

241.130 

(5,5) 

 

– 

(–) 

– 

(–) 

44.036,1 

(31,7) 

221.758 

(-8,0) 

 
Ocupados6 52,4 60,7 59,5 2.253,2 2.357,2 2.542,9 

(1,1) (15,8) (-2,0) (7,2) (4,6) (7,9) 

Afiliados régimen 39,8 44,5 49,8 1.582,7 1.723,7 1.881,7 

general6 (6,6) (11,8) (11,9) (5,0) (8,9) (9,2) 

Notas: 
1. Volumen encadenado referencia 2000. Tasa de variación interanual. En términos corregidos de efectos estacionales y calendario. 
2. En miles de Toneladas. 
3. Ventas de empresas asociadas a Oficemen. Miles de Toneladas. Datos para España estimados como: producción - incremento de stocks 
4. Miles de euros corrientes. 
5. Nº de edificios. 
6. Miles de personas.
 
*. Debido a una ruptura en la serie, los datos de 2005 de consumo aparente de cemento no son completamente comparables con los de 2004. 

Debido a una interrupción en la serie no se dispone de cifra anual para 2006.
 
Entre paréntesis tasas de variación.
 
Fuentes: Dpto. Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, INE, Iaest, Ministerio de Fomento y Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales y elaboración propia.
 

Segunda parte Actividad económica 

El índice Fundear de la construc-

ción ajustado al crecimiento del sec-

tor, reflejó una tendencia diferente a 

la del VAB en los primeros trimestres, 

confluyendo al finalizar el ejercicio. 

Así, en los tres primeros trimestres 

del año, el índice Fundear dibujó una 

paulatina pérdida de vigor, mien-

tras el VAB mantuvo un crecimiento 

sostenido. En cambio, en el cuarto 

trimestre, ambas sendas mostraron 

cierta ralentización en el ritmo creci

miento. 

De acuerdo con la Contabilidad 

Regional  del INE, el crecimiento del 

VAB de construcción en Aragón fue 

inferior al ofrecido por el Gobierno 

de Aragón, un 5,9%, situándose 1,2 
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puntos por debajo de la cifra de 2005. 

En España se estima una tasa de va

riación del 5,3%, siendo esta cifra 

sólo una décima menor que la del 

año anterior. Según Funcas, el PIB 

de la construcción fue de 2.854,9 mi

llones de Euros, un 4,5% más en tér

minos reales que el año anterior. En 

el conjunto nacional, el crecimiento 

fue casi un punto superior, alcanzan

do un 5,4%, cifra muy similar a la de 

la Contabilidad Regional. 

Atendiendo al segmento vivienda, 

se aprecia una pérdida de fortaleza y 

una evolución menos favorable, fren

te al avance de la construcción en su 

conjunto. Los indicadores apuntan 

hacia una continuidad en la desace

leración, aunque de manera suave, a 

lo largo del año 2007. 

El número de visados de dirección 

de obra de los colegios de apareja-

dores y arquitectos técnicos para la 

realización de obras destinadas a la 

construcción de viviendas nuevas 

disminuyó un -14,9%, en contrapo

sición al dato de 2005, que mostraba 

un crecimiento del 3,2%. A nivel na

cional también se produjo una caí

da en el número de visados, aunque 

menos intensa (-7,7%). 

En la misma línea, los visados de 

dirección de obra para la ampliación 

de viviendas sufrieron un descenso 

del -16,2%, mientras que los visados 

destinados a la reforma o restaura

ción fueron los únicos que crecieron 

respecto a 2005 (19,9%). 

Con información procedente del 

Ministerio de Vivienda, es posible 

evaluar el número de viviendas ini

ciadas y terminadas que estuvieron 

sujetas a algún tipo de protección, 

tanto en el ámbito estatal como au

tonómico o viviendas de promo

ción pública. En Aragón, a lo largo 

de 2006, se iniciaron 8.162 viviendas 

protegidas, prácticamente multi

plicando por cuatro la cifra del año 

anterior. Por contra, el número de vi

viendas terminadas se redujo a 1.101. 

En España también se incrementó el 

número de viviendas iniciadas, aun

que de forma más discreta, a la vez 

que se produjo un leve descenso en 

el número de viviendas terminadas 

(-1,9%). 

La licitación oficial mostró un di

namismo elevado creciendo en 2006 

en un 82,7%. Dicha tasa fue notable

mente superior a la registrada en el 

conjunto nacional, donde la licita

ción aumentó en un 31,7%. Datos, 

sin duda, directamente vinculados a 

la ejecución de las obras de la EXPO 

2008 y otras infraestructuras, así 

como a la variedad de proyectos que 

se pusieron en marcha en los últimos 

meses. 
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El análisis de la información del 

mercado hipotecario está en línea con 

las estimaciones de crecimiento de la 

construcción. El número de hipotecas 

concedidas en Aragón en 2006 creció 

un 3,1%; sin embargo, se produjo un 

enfriamiento en el sector ya que en 

2005 el aumento fue 12,2 puntos su

perior. En total, se otorgaron 47.037 

hipotecas a lo largo del año. 

La evolución en la concesión de 

hipotecas fue desigual atendiendo 

al reparto provincial. Huesca fue la 

provincia con un mayor incremen

to (9,4%), tras ella se situó Zaragoza 

(1,7%) y, en último lugar, Teruel, don

de el número de hipotecas conce

didas apenas varió respecto a 2005 

(0,2%). En términos absolutos, fue la 

provincia de Zaragoza la que acaparó 

un número mayor de hipotecas –el 

71,8% del total- le siguieron Huesca 

(21,6%) y, a más distancia, Teruel, 

donde se firmaron 6,6 hipotecas de 

cada cien. 

Atendiendo al importe de las hi

potecas, se aprecia un más que no

table aumento. El importe medio de 

una hipoteca concedida en 2006 fue 

de 171.400 euros, un 24,3% más que 

en el año anterior, experimentando 

una más que notable aceleración. 

Zaragoza es la provincia donde el 

importe medio de las hipotecas fue 

más elevado, si bien fue Teruel la que 

mayor incremento presentó (31,6%), 

aunque continuó manteniéndose en 

tercera posición respecto al impor

te. En Zaragoza el importe medio de 

las hipotecas creció un 26,5% y en 

Huesca un 14,5%. 

Es posible distinguir entre hipote

cas constituidas sobre fincas rústicas 

de las constituidas sobre fincas urba

nas. En 2006 el número de hipotecas, 

tanto rústicas como urbanas, creció 

moderadamente. Centrando la aten

ción en las hipotecas sobre fincas 

urbanas, las destinadas a la compra 

de vivienda –un 74,4% del total- se 

incrementaron en un 3,1%, hasta un 

total de 43.785. Las hipotecas sobre 

solares (1.880) registraron un creci

miento del 14,3%. 

Durante el año 2006 el precio de 

la vivienda mantuvo una trayectoria 

ascendente. De acuerdo con los da

tos facilitados por el Ministerio de 

Vivienda, el crecimiento fue supe

rior al del ejercicio anterior, tanto en 

Aragón como a nivel nacional. El pre

cio medio del metro cuadrado de vi

vienda en la región es de 1.824 euros, 

un 14,5% mayor que el de 2005. En 

España, por su parte, se produjo un 

incremento del 10,4%, hasta alcan

zar 1.944 euros. Al desagregar geo

gráficamente, como cabría espe

rar, Zaragoza es la provincia donde 

más caro se pagó el metro cuadrado 
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de vivienda (1.987 euros), le siguió 

Huesca (1.536 euros) y, en último lu

gar, Teruel (959 euros). 

El Servicio de Estudios de la CAI es

tima cada año el esfuerzo financiero 

necesario para la compra de vivien

da, esto es, el porcentaje de ingresos 

anuales de un hogar necesarios para 

hacer frente a las cuotas del primer 

año de hipoteca. Para el cálculo de 

este indicador se tiene en cuenta el 

precio medio de la vivienda libre, los 

ingresos anuales de un hogar medio, 

así como las principales condiciones 

de financiación, es decir, el tipo de 

interés y el plazo del préstamo. En 

2006, el esfuerzo financiero fue del 

35,8%, 5,5 puntos por encima del año 

anterior. En España, el esfuerzo fue 

algo superior y se situó en el 36,5%. 

Para el cálculo de este indicador 

se asumió una superficie media de la 

vivienda de 90 metros cuadrados; el 

precio del metro cuadrado se tomó 

del Ministerio de Vivienda (1.823,8 

euros), el tipo de interés oficial con

siderado fue el 4,2%; el plazo medio 

de 26 años y el préstamo hipotecario 

quedó en 164.162 euros de media. 

En un espacio temporal más am

plio, se aprecia una fuerte caída del 

esfuerzo entre 1996 y 1998, para 

después crecer hasta el año 2001. 

En 2002 y 2003 se contabilizó un 

ligero descenso, iniciando después 

una senda ascendente que todavía 

no ha finalizado, de forma que en 

2006 el esfuerzo financiero se encon

traba en el nivel más elevado del pe

riodo analizado. 

La actividad constructora en el 

segmento residencial mantuvo un 

dinámico ritmo de crecimiento. La 

pauta de aumento de los precios su

frió cierta moderación, pese a que el 

parque de viviendas se desaceleró, 

como apuntan los visados concedi

dos. 

En definitiva, los indicadores apun

tan a que el sector de la construcción 

puede haber iniciado una cierta ra

lentización. Sin embargo y pese a la 

ligera pérdida de vigor, patente, sobre 

todo, en el último trimestre de 2006, 

la construcción siguió creciendo a un 

ritmo intenso y se consolidó como el 

sector más dinámico de la economía, 

todavía inmerso en la prolongada 

fase de expansión que arrastra desde 

mediados de los noventa. 

Servicios 

El sector servicios genera en torno 

al 60% del VAB de la región. Se trata 

de un sector clave en la economía, 

no sólo por su posición actual sino 

por el evidente y continuo avance 

en su participación en los últimos 
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Cuadro 9 
Sector Servicios 

Aragón España 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 

VAB1 3,8 4,1 3,7 3,6 4,4 3,6 

Indicadores Sectoriales 
Índice de comercio al por menor2 99,3 100 101,6 98,8 100 101,6 

(2,0) (0,7) (1,6) (2,7) (1,2) (1,2) 

Viajeros3 1.918,5 1.922,6 2.130,0 66.831,3 70.629,0 82.031,6 

(3,5) (0,2) (10,8) (6,9) (5,7) (16,1) 

Transporte aéreo de mercancías4 9.160 3.854 5.930 629.396 610.145 582.876 

Empleo 

(9,5) (-57,9) (53,8) (9,1) (-3,1) (-4,5) 

Ocupados5 325,3 335,6 357,8 11.517,8 12.335,4 12.968,4 

(5,1) (3,2) (6,6) (4,7) (7,1) (5,1) 

Afiliados Régimen General6 245,2 256,7 268,7 8.875,9 9.343,2 9.854,3 

(4,0) (4,7) (4,7) (4,1) (5,3) (5,5) 

Notas: 
1. Volumen encadenado referencia 2000. Tasas de variación interanual. En términos corregidos de efectos estacionales y calendario. 
2. Precios Constantes de 2005. 
3. Miles de viajeros. 
4. En Toneladas 
5. En miles de personas.
 
Entre paréntesis tasas de variación.
 
Fuente: Dpto. Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, INE, Iaest, Ministerio de Fomento y Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales.
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decenios. A su vez, la capacidad del 

sector terciario en la generación de 

empleo es indiscutible, supliendo a 

aquellos sectores en los que la mano 

de obra es expulsada. 

En 2006 el sector servicios en 

Aragón experimentó una cierta des-

aceleración en su crecimiento, al 

igual que en la economía españo

la. De acuerdo con las estimaciones 

del Departamento de Economía, 

Hacienda y Empleo del Gobierno de 





Aragón, avanzó un 3,7%, una tasa 

que pese a ser notable, se situó cua

tro décimas por debajo de la anotada 

en 2005. En España, el VAB generado 

por el sector terciario aumentó un 

3,6%, ligeramente por debajo de la 

región, con una pérdida de vigor de 

ocho décimas respecto al año ante

rior. La evolución de los servicios en 

Aragón fue oscilante a lo largo del 

ejercicio, obteniéndose los resultados 

menos satisfactorios en el segundo y 

tercer trimestres. 
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En términos de empleo, el terciario 

fue el único sector que generó nue

vos puestos de trabajo en la región, 

a pesar de la ralentización observada 

en el plano productivo. El número 

de ocupados aumentó un 6,6%, más 

que doblando la tasa de 2005 y supe

rando en 1,5 puntos al conjunto na

cional. El empleo alcanzó las 357.800 

personas y la participación del sector 

sobre la ocupación total aumentó 

hasta el 62%. El sector terciario creó 

22.200 puestos de trabajo y más que 

compensó las disminuciones del res

to de sectores, especialmente de la 

industria. Por provincias, Teruel vol

vió a ser la más pujante. El número 

de ocupados en la provincia turolen

se creció en un 9,8%, le siguió Huesca 

(7,3%) y, en último lugar, Zaragoza 

(6,1%), provincia en la que se ubican 

el 77% de los ocupados de servicios 

de Aragón. 

Las cifras de la Seguridad Social 

muestran un aumento en el número 

de afiliados al Régimen General. Sin 

embargo, se trata de una tasa más 

discreta que en el caso de la EPA. El 

número de afiliados fue de 268.723, 

un 4,7% mayor que en 2005 (logrando 

un ritmo similar al del año preceden

te). En el conjunto nacional hubo un 

avance mayor, creciendo los afiliados 

al sector servicios en un 5,5%. 





















Los indicadores sectoriales refuer

zan la estimación de crecimiento y 

muestran un buen ritmo en las acti

vidades de comercio, turismo y trans

porte. El índice de comercio al por 

menor, principal indicador del sub-

sector comercio, siguió una buena 

evolución, registrando un crecimien

to del 5,2% en términos corrientes. 

Eliminando el efecto de los precios, 

el aumento fue del 1,6%, igualando 

el del conjunto nacional, y acele

rándose en cerca de un punto sobre  

el compás de crecimiento del año 

anterior. 

Respecto al turismo, la estadística 

de pernoctaciones en establecimien

tos hoteleros refleja en 2006 un reno

vado impulso de esta actividad en la 

región, así como en España. El nú

mero de pernoctaciones en Aragón 

fue de 4.385.558, un 7% por encima 

de las de 2005. En el marco nacio

nal el crecimiento alcanzó el 8,8%. 

Huesca, con el 41,6% de las estancias 

de la región, fue la provincia con ma

yor aumento (10,5%). En Teruel las 

pernoctaciones fueron superiores a 

las de 2005 en un 6,4% y en Zaragoza 

en un 4,2%, alojando esta última a 

más del 45% de los turistas. 

De manera paralela al número 

de pernoctaciones, se produjo una  

ganancia en el número de viajeros  

recibidos, del orden del 10,8%, al 
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tiempo que en España alcanzó el 

16,1%. Aragón a lo largo de 2006 re

cibió a 2.129.980 viajeros, conside

rando sólo aquellos que se hospeda

ron en establecimientos hoteleros. 

Por provincias, Huesca fue la que 

mantuvo un mayor crecimiento, con 

una tasa (16,6%) que duplicó a la de 

Zaragoza (8,2%) y Teruel (8,1%). 

La estancia media de los turistas 

en Aragón fue de 2 días, frente a los 

2,1 de 2005. Existió una diferencia de 

algo más de un día respecto a la es

tancia media en el conjunto nacional, 

lo que supone un aspecto negativo 

del turismo en la región. El grado de 

ocupación en los hoteles aragoneses 

–relación entre pernoctaciones y pla

zas ofertadas por los establecimien

tos- fue superior al de ejercicios an

teriores, alcanzando el 40%, mientras 

que en España, con un avance infe

rior, se logró una ocupación del 55%. 

Por provincias siguió siendo Zaragoza 

la que anotó un mayor grado de ocu

pación (46%), le siguió Huesca (37%), 

provincia en la que se contabilizó un 

mayor aumento y, por último, Teruel 

(31%). 

Los indicadores relativos al trans

porte son, en general, optimistas, 

siendo el transporte aéreo el que 

evolucionó más positivamente. En 

relación a éste último, el hecho más 

destacado fue la puesta en marcha 

de Plaza Servicios Aéreos, dedicada 

al transporte de mercancías –a tra

vés de Plaza Cargo- y de pasajeros 

–Plaza Servicios Aéreos-. El número 

de pasajeros que pasaron por el ae

ropuerto de Zaragoza en 2006 fue de 

428.692, un 14% más que en 2005. 

Aragón continuó incrementando y 

desarrollando el medio aéreo, sien

do palpable sobre todo el importante 

impulso en el tráfico de aeronaves. 

En número de aeronaves, con origen 

o destino en Aragón, creció un 29,7%, 

mientras que en el conjunto nacio

nal el aumento fue más moderado 

(5,1%). El transporte de mercancías 

fue el más dinámico, con un ritmo de 

crecimiento del 53,8% y un despegue 

substancial en los meses de noviem

bre y diciembre. 

El transporte de mercancías por 

carretera, si bien refleja una pen

diente decreciente en su evolución, 

mantuvo unas tasas de crecimiento 

notables. Se transportaron cerca de 

85 millones de toneladas –suma de 

intrarregionales e interregionales- un 

7,5% más que en 2005. El transporte 

interregional en la región, con una 

participación del 55%, creció a una 

tasa dos puntos superior a la intra

rregional. El transporte urbano tam

bién evolucionó de manera favora

ble, incrementando en un 4,8% el 

número de pasajeros (tasa que más 
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que duplicó el dato nacional). El nú

mero de turismos matriculados fue 

de 36.920 y apenas varió respecto a 

2005 (-0,2%). 

El Índice FUNDEAR de servicios 

ajustado al crecimiento del sector 

abandonó la atonía de anteriores 

ejercicios y siguió una senda de cons

tante crecimiento a lo largo de 2006. 

En comparación, el VAB mostró una 

trayectoria fluctuante. Ambos indi

cadores terminaron el año con una 

pendiente positiva. 

La Encuesta de Perspectivas Empre

sariales refleja, para 2006, una me

jora sustancial en la cifra de nego

cios de acuerdo con la apreciación 

general de las empresas de servicios 

aragonesas. Los saldos apuntan ha

cia una ganancia en las ventas en el 

mercado español, mientras que las 

exportaciones se mantuvieron. En el 

conjunto nacional los resultados de 

la encuesta evolucionan en la misma 

dirección. 

Paralelamente el empleo continuó 

con su dinamismo y el ritmo de inver

sión se aceleró. La confianza empre

sarial se recuperó de forma notable, 

dejando atrás los saldos negativos de 

años anteriores; mejora que se obser

vó, en mayor grado, a nivel nacional. 

Las estimaciones de la Contabi

lidad Regional de INE son similares 

a las realizadas por el Gobierno de 

Aragón. La producción del sector ser

vicios creció un 3,6%, tasa idéntica a 

la del conjunto nacional, registrán

dose una perceptible desaceleración 

de algo más de un punto respecto a 

2005. 

De acuerdo con Funcas, el PIB de 

los servicios privados aumentó en 

un 3,5% en términos reales en 2006. 

A pesar de ser una tasa similar a las 

anteriores, en este caso el avance se 

situó seis décimas por debajo del 

nacional. El mayor incremento co

rrespondió a Murcia (4,7%) y Madrid 

(4,6%). 
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En las últimas décadas, las econo

mías aragonesa y española se han 

especializado en la producción de 

aquellos bienes para los que dispo

nen de ventajas comparativas y han 

registrado entradas y salidas de capi

tales –tanto nacionales como extran

jeros- que han alterado su potencia

lidad productiva. 

Este proceso ha coincidido en el 

tiempo con la regionalización y glo

balización de la actividad económica 

internacional que ha intensificado 

la competencia y ha reducido la ca

pacidad de los gobiernos regionales 

y nacionales para articular políticas 

económicas propias. 

Todos estos fenómenos tienen su 

traslación a las balanzas de pagos, ya 

que altera el patrón de comercio, la 

magnitud y distribución de los flujos 

internacionales de bienes y servicios, 

las transferencias corrientes y de ca

pital, así como las operaciones sobre 

activos y pasivos financieros. 

En la economía aragonesa, los cam

bios acaecidos sólo pueden evaluar

se con las estadísticas de comercio 

6. Sector exterior 

exterior que elabora el Departamento 

de Aduanas e Impuestos Especiales 

del Ministerio de Economía y 

Hacienda. La información disponi

ble muestra con nitidez que 2006 no 

fue un buen año para el comercio 

exterior de la región, ya que si bien 

exportaciones e importaciones se 

elevaron en términos nominales al 

expresarlas en euros de poder adqui

sitivo constante descendieron. 

Concretamente, las exportaciones 

aragonesas alcanzaron en 2006 un 

valor de 7.410,8 millones de euros, 

un 4,1% más que en el ejercicio 

previo. Al deflactar esta cantidad 

con el índice de precios de las ex

portaciones, el volumen se situó en 

6.827 millones de euros del año 2000, 

es decir, un -0,7% por debajo de 

la cifra del ejercicio previo. Aunque 

la caída fue menor que en el año 

anterior, son resultados que con

trastan con los de la economía 

española que, pese a sus problemas 

de competitividad, sigue elevando 

el volumen de sus exportaciones en 

términos reales. 
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Gráfico 2 
Evolución de las exportaciones 

Notas:
 
Tasa de variación interanual. Precios constantes.
 
Serie desestacionalizada.
 
Serie deflactada según el Índice de precios de las exportaciones (INE).
 
Fuente: Dpto. aduanas e II.EE, INE.
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Como en ejercicios anteriores, la 

disminución de las exportaciones 

regionales fue acompañada de unas 

oscilaciones mensuales mucho más 

amplias que las anotadas por las 

exportaciones españolas. Las ma

yores caídas fueron las de julio (un 

-28,3% en tasa real interanual), abril 

(-17,4%), agosto (-16,1%) y enero (

15,3%) y las subidas más espectacu

lares las de marzo (26,1%), diciembre 

(23,7%) y noviembre (21,0%). A nivel 

nacional, las oscilaciones alcanzaron 

su mayor declive en abril (-6,3% de 

tasa interanual y septiembre (-1,1%) 

y los mayores crecimientos en mar

zo (14,2%), enero (12,3%) y febrero 

(11,6%). 
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Si se analizan las exportaciones 

regionales por tipo de productos, las 

más cuantiosas fueron las de bienes 

de consumo (57,3% del total), se

guidas de las de bienes intermedios 

(34,6%) y bienes de capital. Ahora 

bien, en 2006 sólo crecieron las ven

tas al exterior de bienes de equipo 

(un 10,3% en términos reales); por el 

contrario, tanto las ventas de bienes 

de consumo como las de bienes de 

capital se redujeron (3,5% y 17,1%, 

respectivamente). España, por su 

parte, mantuvo una distribución de 

las exportaciones diferente, con pre

dominio de los bienes intermedios 

(51,4%) sobre los bienes de consumo 

(37,4%) y bienes de capital. También 

anotó una evolución de las ventas 

foráneas más acompasada, puesto 

que las exportaciones se elevaron un 

12,1% en el caso de los bienes de ca

pital; un 5% en el de bienes interme

dios y un 4,8% en los bienes de con

sumo. 

Las importaciones aragonesas, a su 

vez, ascendieron a 8.363,2 millones 

de euros en 2006, con un crecimien

to nominal del 17,9% y del 14,1% en 

términos reales. Se trata de tasas ma

yores que las del ejercicio anterior 

y más elevadas que las de España 

(12,2% y 8,6%, respectivamente). 

Aragón importó más bienes inter

medios (51,1% del total de adquisi

ciones al exterior) que bienes de con

sumo (37,6%) y de capital. Lo mismo 

sucedió en España, si bien a nivel es

tatal pesaron algo más las compras 

de bienes intermedios y de capital y 

algo menos las de consumo. El au

mento de las importaciones regiona

les en 2006 se explica por las adqui

siciones de bienes intermedios (que 

se elevaron un 37%) y, en menor me

dida, por las compras de bienes de 

consumo (que se incrementaron un 

10,6%). Por el contrario, las importa

ciones de bienes de capital cayeron 

un 35,3%. Nuevamente, España mos

tró una evolución más armónica, 

dado que las adquisiciones de bienes 

intermedios se elevaron en un 9,6%; 

las de bienes de consumo, un 8,9% y 

las de bienes de capital, un 3,2%. 

El saldo comercial de Aragón, 

952,4 millones de euros, se deterioró 

a un ritmo acelerado. El empeora

miento del saldo se debió a que las 

importaciones superaron las expor

taciones tanto en el comercio de bie

nes intermedios (con una diferencia 

de 1.929 millones de euros) como en 

el de bienes de capital (déficit comer

cial de más de 250 millones de euros). 

El comercio de bienes de consumo, 

por el contrario, arrojó un superávit 

de 1.226,9 millones de euros. España 

anotó déficit en los tres tipos de 

mercancías, si bien el descubierto de 

bienes intermedios casi cuadruplicó 
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Gráfico 3 
Evolución de las importaciones 

Notas:
 
Tasa de variación interanual. Precios constantes.
 
Serie desestacionalizada.
 
Serie deflactada según el Índice de precios de las importaciones (INE).
 
Fuente: Dpto. aduanas e II.EE, INE.
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el saldo negativo en el comercio de 

bienes de capital y de consumo. 

Expresándolo en tasas de cobertu

ra, la regional fue del 88,6% (situada, 

por primera vez, por debajo de cien). 

Si se calcula a precios constantes de 

2000, fue del 85,9%, casi trece puntos 

porcentuales por debajo de la del año 

previo (98,6).  



Puede, por tanto, concluirse que el 

balance exterior regional en 2006 fue 

peor que el de ejercicios anteriores y 

evolucionó de forma más desfavora

ble que en España. No obstante, ha 

de tenerse en cuenta que el déficit 

de la balanza comercial española so

brepasó en 2006 los 80.000 millones 

de euros (un 16,8% más que en el 
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año anterior) y que la tasa de cober

tura nacional fue del 65,4% (63,4% 

si se calcula en euros de 2000), un 

punto por debajo de la del ejercicio 

precedente. 

Las ventas regionales al exterior 

se concentraron en Europa, espa

cio al que se dirigieron el 88,9% del 

total, un porcentaje que siguió 

siendo más elevado que en la 

economía nacional. América, con 

una cuota del 4,3%, Asia (3,1%), 

África (3,0%) y Oceanía (0,6%) 

completaron los puntos de llegada 

de los productos aragoneses. Tan 

elevada concentración explica que 

los aumentos de las ventas a Asia 

en el ejercicio, un 28,6%, a África 

(un 21,1%) y a América (un 18,7%), 

apenas elevaran las exportaciones 

aragonesas, al haber registrado las 

exportaciones a Europa un parco 

aumento (3,7%). 

En Europa, los principales clien

tes se encontraron, por este or

den, en Alemania, Italia, Francia, 

Reino Unido y Portugal, países que 

adquirieron algo más del 70% de 

las exportaciones regionales. Entre 

los 25 principales socios comercia

les de Aragón sólo Turquía, Estados 

Unidos, Marruecos, México, Japón, 

Canadá y Argelia fueron no eu

ropeos, si bien su participación 

conjunta en las exportaciones ara

gonesas se situó en el 7%. 

Respecto a los bienes vendidos al 

exterior, Vehículos automóviles, trac

tores y ciclos continuaron liderando 

las exportaciones, alcanzando un im

porte de 3.807 millones de euros, li

geramente menor que el del ejercicio 

anterior y que representó un 51,4% 

del total. A considerable distancia se 

situaron Máquinas, artefactos y apa

ratos mecánicos (8,7%), Aparatos y 

material eléctrico y electrónico (6,7%), 

Papel, cartón y sus manufacturas 

(4,3%) y Plástico y sus manufacturas 

(4,2%). Ha de resaltarse el incremen

to del peso relativo de estos tres últi

mos productos. 

Las importaciones de Aragón, por 

su parte, procedieron de Europa (el 

89% del total), Asia (8%), África (1,5%) 

y América (1,3%). Durante el ejerci

cio, se elevaron las adquisiciones a 

Europa, Asia y América y se redujeron 

las efectuadas a África y Oceanía. Los 

principales suministradores fueron 

alemanes (24,6%), polacos (9,8%), 

italianos (9,5%), franceses (8,1%) y 

británicos (7,1%). Fuera de la Unión 

Europea, cabe referirse a las impor

taciones de China (4,8%), Turquía 

(2,5%), Marruecos (1,3%), Sudáfrica 

(1%), Suiza (0,9%) y Estados Unidos y 

México (0,8% cada una de ellas). 
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Cuadro 10 
Demanda exterior neta 

 2004 

Aragón España 

2005 2006 2004 2005 2006 
Saldo Comercial 308,6 -94,3 -1.124,5 -65.690,6 -79.030,5 -90.295,3 

(-48,3) (-130,5) (1.093,0) (21,8) (20,3) (14,3) 

Exportaciones1 7.098,0 6.875,9 6.827,0 147.885,9 148.153,9 156.509,2 

(1,3) (-3,1) (-0,7) (5,2) (0,2) (5,6) 

Importaciones1 6.789,4 6.970,1 7.951,5 213.576,5 227.184,4 246.804,5 

(6,0) (2,7) (14,1) (9,8) (6,4) (8,6) 

Tasa de cobertura 104,5 98,6 85,9 69,2 65,2 63,4 

 (-4,4) (-5,6) (-13,0) (-4,2) (-5,8) (-2,8) 
Notas: 
1. Millones de euros.
 
En precios constantes del 2000.
 
Entre paréntesis tasas de variación.
 
Suma de las series mensuales deflactadas.
 
Fuente: Dpto. de Aduanas e II.EE e INE.
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Vehículos, automóviles, tractores 

y ciclos (29,5% del total); Máquinas, 

artefactos y aparatos mecánicos 

(19,8%); Aparatos y material eléc

trico y electrónico (8,2%); Materias 

plásticas y sus manufacturas (4,2%) y 

Prendas y complementos de vestir no 

de punto (3,7%) protagonizaron las 

importaciones aragonesas en 2006. 

En comparación con el ejercicio pre

cedente, Máquinas, artefactos y apa

ratos mecánicos, Aparatos y material 

eléctrico y electrónico ganaron parti

cipación relativa en las adquisicio

nes regionales al exterior; en cambio, 

Vehículos, automóviles, tractores y 

ciclos, Materias plásticas y sus manu

facturas la perdieron. 

El cálculo del saldo comercial 

por países permite concluir que 

Aragón mantuvo en 2006 superá

vit con la UE-15, América (tanto 

con el Norte como Latinoamérica), 

África Occidental, Próximo y Oriente 

Medio, Australia y Oceanía y la EFTA. 

Por el contrario, registró déficit en el 

comercio de mercancías con África y 

Europa Oriental. 

Por países, los saldos positivos más 

elevados se alcanzaron con Portugal 

(453,2 millones de euros), Francia 

(363,7), Italia (291,4) y Reino Unido 

(278). En el lado opuesto, cabe re

ferirse a los déficit comerciales con 

China (-374,5 millones de euros), 

Alemania (-638,3) y Polonia (-750). 

Para obtener una aproximación a 

las ventajas comparativas de Aragón, 

puede calcularse el saldo comercial 

por tipo de productos. En 2006, de 
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igual forma que en ejercicios ante

riores, el saldo positivo más elevado 

-1.340,8 millones de euros- corres

pondió a Vehículos automóviles, trac

tores y ciclos aunque fuese inferior al 

de años anteriores. En segundo lugar, 

se situaron Papel, cartón y sus ma

nufacturas (245,9 millones de euros 

y con una tendencia claramente as

cendente), Carnes y despojos comes

tibles (156,9 millones de euros) y, a 

más distancia, Bebidas, alcoholes y 

vinagres y frutos comestibles. 

Por contra, en 2006 las produccio

nes con mayor desventaja compa

rativa fueron Máquinas, artefactos 

y aparatos mecánicos (con un sal

do de -1.011 millones de euros, que 

más que duplicó el del año anterior); 

Pescados, crustáceos y moluscos (

204,6 millones de euros); Aparatos y 

material eléctrico y electrónico (-188); 

Prendas y complementos de vestir no 

de punto (-181,1); Caucho y sus ma

nufacturas (-140,6); Prendas y com

plementos de vestir de punto (-135); 

Fundición, hierro y acero (-131,3) y 

Manufacturas de fundición, hierro y 

acero (-117,6). 

Del cociente entre exportaciones 

e importaciones por tipo de produc

to se obtiene la tasa de cobertura. 

Entre las más elevadas en 2006, esta

ban las de Alfombras y revestimiento 

para el suelo; Cacao y sus preparados; 

Bebidas, alcoholes y vinagres; Jabones 

y ceras; Carnes y despojos comestibles 

(664,8%). A cierta distancia, se encon

traban Papel, cartón y sus manufac

turas (461,6%) y Vehículos automó

viles, tractores y ciclos (154,4%). En el 

extremo opuesto se hallaban produc

tos como Caucho y sus manufactu

ras (18,1%); Cereales (9%); Pescados, 

crustáceos y moluscos (4,5%). 

La provincia de Zaragoza realizó 

el 89,8% de las exportaciones arago

nesas; la de Huesca, el 8,6% y la de 

Teruel, el 1,6%. En lo que se refiere 

a las importaciones, los porcentajes 

fueron 92,2%, 5,4% y 2,5%, respecti

vamente. Al comparar con el ejercicio 

previo, se observa que Zaragoza ganó 

posiciones en el comercio regional a 

costa de Huesca y Teruel. 

Las estadísticas señalan que 

Huesca consiguió un saldo exterior 

de 185 millones de euros, que con

trasta con los déficit de Teruel (-85,4) 

y, sobre todo, con el de Zaragoza (

991,4 millones de euros). Las tres 

provincias mantuvieron superávit 

comercial con la Unión Europea y, 

adicionalmente, Huesca conservó 

elevados saldos positivos con África 

Occidental y, en menor grado, con 

Europa Oriental, África del Norte, 

Australia y Oceanía; Teruel, con 

América (tanto la del Norte como la 

del Centro y Sur) y con Australia y 
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Oceanía; por último Zaragoza, expor

tó más de lo que importó de América 

y de Oriente Próximo y Medio. 

En cuanto a los déficit comerciales 

más elevados, cabe mencionar los 

de Huesca con los países de África 

Central, Oriental y Austral, con la 

EFTA, con América Central y del Sur y 

con Próximo y Oriente Medio; Teruel 

anotó déficit con África Central y, es

pecialmente, África Oriental y Austral. 

Zaragoza, a su vez, importó más 

de lo que exportó a África (Central, 

Oriental, Austral y del Norte) y, sobre 

todo, con Europa Oriental. 

Finalmente, debe resaltarse que los 

empresarios aragoneses confiaron 

que el sector exterior evolucionaría 

en 2006 de forma más favorable que 

en el ejercicio anterior, al elevarse el 

crecimiento de los países europeos, 

principales destinatarios de las ex

portaciones regionales. 

Según recoge la Encuesta de Pers

pectivas Empresariales, en cuanto 

a los resultados del ejercicio 2006, 

los empresarios del sector secunda

rio expresaron una opinión mucho 

más favorable que la prevista y que 

los empresarios españoles. Lo mis

mo ocurrió con las expectativas para 

el total de sectores. Por el contrario, 

los empresarios del sector servicios, 

tanto los aragoneses como los espa

ñoles, mostraron opiniones menos 

positivas que las anticipadas. 

Las previsiones para 2007 son de 

cierta mejora, mostrándose el em

presario regional algo más optimista 

que el nacional y el europeo. Los em

presarios confían en la mejora de la 

economía europea, aunque los sal

dos moderados de las exportaciones 

indican la persistencia de problemas 

de competitividad. Dada la fortaleza 

de la demanda interna manifestada 

a través de las ventas nacionales, se 

prevé que las importaciones conti

núen fuertes, por lo que la demanda 

exterior neta podría acabar contribu

yendo negativamente al crecimiento 

aragonés. 
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Gráfico 4 
Evolución de la Tasa de actividad 

Fuente: INE. 

Segunda parte Actividad económica 

7. Mercados de factores 

7.1 Mercado de trabajo 

La capacidad de creación de em

pleo del mercado de trabajo arago

nés sufrió cierta ralentización en 

2006, aunque todavía presentase so

lidez, dado que el crecimiento en el 

número de ocupados fue del 1,5%. 

Otro de los elementos más positivos 

del ejercicio fue el fuerte dinamismo 

experimentado por la contratación 

indefinida. 
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Gráfico 5 
Evolución de la Tasa de Desempleo 

Fuente: INE. 
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La tasa de desempleo, esto es, la 

relación existente entre el número 

de parados y el de activos, se man

tuvo entre las más bajas de España, 

y Aragón ocupó el segundo puesto, 

sólo por detrás de Navarra. La nota 

negativa fue el elevado diferencial en

tre la tasa de paro femenina (8%) y la 

masculina (3,8%), pauta que se repite 

en el entorno nacional. No obstante, 

como la caída de la tasa de paro fe

menina regional fue más acentuada 

que la del desempleo masculino, el 

diferencial por género se redujo me

dio punto respecto a 2005 y, en todo 

caso, fue más estrecho que el espa

ñol. Por provincias, fue Zaragoza la 

que registró la mayor tasa de paro 

(5,8%), seguida de Huesca (5,5%) y, a 

más distancia, Teruel, donde la tasa 

de paro reflejaba una situación de 

pleno empleo, sobre todo la mascu

lina (1,5%). 

La tasa de actividad, que relaciona 

la población activa con la población 

en edad de trabajar, se mantuvo en 

Aragón en el 56,6% (al igual que en 

2005). La tasa no sólo siguió por de

bajo de la nacional (58,3%) sino que 

la diferencia entre ambas se amplió 
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respecto al año anterior. Por sexos, 
se produjo una cierta corrección del 
desequilibrio existente entre la tasa 
masculina y la femenina. La tasa 
masculina de actividad descendió li
geramente en Aragón hasta situarse 
en el 67,2%, mientras que la feme
nina creció ocho décimas, hasta el 
46,2%. Pese a ello, el margen existen
te entre ambas siguió siendo amplio 
(21 puntos porcentuales). 

La tasa de empleo, es decir, la par
ticipación de población ocupada so
bre aquella en edad de trabajar, fue 
del 53,5%, con un incremento de dos 
décimas respecto al ejercicio previo. 
En España la tasa de empleo fue del 
53,4%, tenuemente por debajo de la 
aragonesa. Zaragoza fue la provincia 
con una tasa de empleo más eleva
da (54,7%), mientras que Huesca y 
Teruel siguieron una evolución posi
tiva respecto a 2005 y se situaron en 
el 50,3%. 

El número de ocupados en Aragón 
fue de 577.300, un 1,5% por encima 
del dato del año anterior. A pesar de 
que la economía aragonesa siguió 
creando empleo, se aprecia una lige
ra pérdida de vigor en la generación 
del mismo respecto al año preceden
te. El número de ocupados en el con
junto nacional aumentó a un ritmo 
más elevado del 4,1%, si bien anotó 
una desaceleración de 1,5 puntos 

frente a 2005. 

Por sexos se aprecia una evolu

ción diferente. El noventa por ciento 

de los 8.700 empleos creados fueron 

ocupados por mujeres. El número 

de hombres empleados apenas varió 

(0,3%); en cambio, el número de mu

jeres creció en un 3,5%. En Huesca 

aumento en el número de hombres 

ocupados al tiempo que cayó el de 

mujeres. En Teruel y Zaragoza dismi

nuyó el número de hombres con em

pleo y creció el número de mujeres 

ocupadas. 

El número de parados en Aragón se 

redujo a lo largo de 2006 en un -3,8% 

hasta las 33.900 personas. España 

siguió una trayectoria similar, ano

tando un descenso del -3,9%. En la 

región se contabilizaron 1.300 pa

rados menos, de los que 400 fueron 

hombres y 900 mujeres. Teruel fue la 

provincia donde el número de perso

nas desempleadas disminuyó en ma

yor medida (-19,8%), seguida muy de 

cerca por Huesca (-19,3). Por contra, 

en Zaragoza el número de parados se 

incrementó en un 2,2%. 

En 2006 el ritmo de incorporación 

de activos al mercado de trabajo se 

desaceleró de forma notable, ya que 

el número de activos creció en 7.400 

personas, a una tasa interanual del 

1,2%, 4,2 puntos inferior a la de 2005. 

La creación de 8.700 empleos, per

mitió absorber la incorporación de 
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activos y posibilitó la disminución en 

el número de parados. La evolución 

fue bastante pareja en el territorio. 

Se registró un aumento del 1,6% en 

el número de activos de Teruel, una 

tasa algo inferior en Zaragoza (1,2%) 

y, por último, un crecimiento del 

0,9% en Huesca. 

Atendiendo a la información de 

la Tesorería General de la Seguridad 

Social, el número de personas afi

liadas en la región fue de 557.028. El 

ritmo de crecimiento de la afiliación 

fue del 4,3%, tasa idéntica a la nacio

nal pero ligeramente por debajo de 

la anotada en 2005. Sin embargo, es 

necesario recordar que el elevado in

cremento en el número de afiliados 

en 2005 se debió, en parte, al proce

so de normalización de trabajadores 

extranjeros, con un balance a finales 

del ejercicio de 16.383 nuevas afi

liaciones de extranjeros. En Huesca 

y Zaragoza la evolución fue muy 

parecida; en Teruel, en cambio, se 

reveló un menor vigor y el aumento 

en el número de afiliados quedó en 

el 3,1%. 

El Régimen General de la Seguridad 

Social, con 426.521 afiliados en 2006, 

acaparó más de las tres cuartas par

tes del total de afiliados en la región. 

Hubo una variación de signo positi

vo en dicho régimen del 4,9%, unas 

décimas por encima de la del año 

anterior. Por sectores productivos, la 

agricultura, con un crecimiento del 

22,6% durante el ejercicio, fue el más 

dinámico. El número de afiliados a 

construcción también aumentó de 

manera importante (11,9%), mien

tras que los afiliados al sector servi

cios experimentaron un incremento 

más modesto (4,7%) y los afiliados a 

industria crecieron a un ritmo de tan 

solo un 1,7%. 

La diferente evolución sectorial 

de los afiliados al Régimen General 

propició que los sectores agricultura 

y construcción ganaran peso a cos

ta del resto. A pesar de ello, el sector 

terciario se mantuvo como el más re

presentativo, con el 63% de los afilia

dos. Fue seguido de industria con un 

24,3%, siete décimas menos que en 

2005. Construcción recogió al 11,7% 

de los afiliados y, en último lugar, 

la agricultura representó apenas 

un 1%. 

Una mayor desagregación territo

rial permite observar que el número 

de afiliados al sector primario en el 

Régimen General aumentó un 41,1% 

en Teruel, un 21,7% en Zaragoza y 

un 15,3% en la provincia oscense. 

Respecto a construcción, el mayor 

avance se alcanzó en la provincia de 

Zaragoza (14,1%). En industria y ser

vicios se apreciaron incrementos si

milares en las tres provincias; aunque 
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en Zaragoza los afiliados a industria 

registraron un crecimiento algo me

nor, un 1,2% respecto a 2005. 

El número de afiliados al Régimen 

Especial de Autónomos, con una 

participación del 18,2% respecto al 

total de regímenes, fue de 101.287. 

Esta cifra esconde un crecimiento 

respecto al año anterior del 1,9%, 

un punto por debajo del conjunto 

nacional. El sector productivo que 

registró un mayor aumento fue cons

trucción (4,9%), le siguió agricultura 

con un 3% y, a más distancia, servi

cios con un 1,5%. Por el contrario, 

la afiliación a la industria descendió 

levemente. No obstante, la represen

tatividad sectorial de los afiliados al 

régimen de autónomos es variada: 

servicios representa casi dos terceras 

partes (61,8%), en construcción se 

encuentran un 16,6% de los afiliados 

y agricultura e industria tienen un 

peso similar, 11,3% y 10,2%, respec

tivamente. 

En el Régimen Especial de la agri

cultura se encontraban afiliadas 

19.572 personas, un 3,5% sobre el 

total de afiliaciones a los distintos re

gímenes. Respecto a 2005 se produjo 

un descenso en la afiliación a este ré

gimen del -2,1%, más pronunciado 

en la provincia de Teruel, que cuenta 

con un 30% de los afiliados. 

La importancia del Régimen 

Especial de la Minería del Carbón 

continuó siendo reducida. El núme

ro de afiliados, 616 personas, impli

ca una participación de apenas un 

0,1% sobre el total de afiliados a la 

Seguridad Social. A diferencia de lo 

observado en ejercicios anteriores, 

en 2006 se produjo un cambio de 

tendencia y el número de afiliados 

creció un 6,5%. En Teruel, provincia 

en la se que encuentran el 84% de los 

afiliados, el aumento fue del 4,2%. 

El número de parados inscritos en 

el Servicio Público de Empleo Estatal 

(Inem), esto es, el número de deman

das de empleo pendientes, descen

dió fue de 37.662, un -4,9% menos 

que en 2005. En el conjunto nacional 

también cayó el número de personas 

inscritas como desempleados, del 

orden del -1,5%. Fue en los últimos 

meses del ejercicio cuando se produ

jo una mayor disminución tanto en 

Aragón como en España. 

El 61% de los parados inscritos 

en el Instituto Aragonés de Empleo 

(Inaem) fueron mujeres. La evolu

ción seguida en 2006 fue similar tan

to para hombres como para mujeres, 

ya que se contabilizaron un -5,4% 

menos de hombres parados y un 

4,6% menos de mujeres. En España, 

en cambio, sólo se redujo el núme

ro de hombres desempleados. Por 
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Cuadro 11 
Principales indicadores del mercado laboral aragonés en 2006 

Total Hombres Mujeres 
Ocupados 

Parados 

Activos 
 

577,3 

(1,5) 

33,9 

(-3,8) 

611,1 

(1,2) 

345,9 

(0,3) 

13,7 

(-3,2) 

359,6 

(0,2) 

231,4 

(3,5) 

20,2 

(-4,6) 

251,6 

(2,8) 

Afiliados Régimen General SS 

Afiliados Régimen Autónomos SS 
 

426,5 

(4,9) 

101,3 

(1,9) 

247,9 

(4,2) 

69,1 

(1,4) 

178,6 

(5,8) 

32,2 

(3,0) 

Paro registrado 

Contratos firmados 

Temporales 

Indefinidos 

 

37,7 

(-4,9) 

453.671 

(9,2) 

428.047 

(8,1) 

25.624 

(30,4) 

14,6 

(-5,4) 

248.514 

(8,4) 

235.184 

(7,3) 

13.330 

(32,1) 

23,0 

(-4,6) 

205.157 

(10,0) 

192.863 

(9,2) 

12.294 

(25,3) 
Notas:
 
Datos en miles, excepto contratos en número.
 
Entre paréntesis tasas de variación.
 
Fuentes: INE, Iaest, Inaem e INEM.
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provincias, en Huesca el número de 

parados cayó un -7%, en Zaragoza se 

redujo un -4,7%, y de Teruel, un -3%. 

También con datos procedentes 

del Inem, el número de contratos fir

mados en Aragón a lo largo de 2006 

fue de 453.671, superior en un 9,2% al 

dato del ejercicio anterior. Se apreció 

un renovado impulso en la firma de 

contratos frente a 2005, cuando cre

cieron a un ritmo del 5,4%, y frente 

a España, que anotó un crecimiento 

en 2006 del 8%. La nota más positiva 

provino del mayor peso de los contra

tos indefinidos, que ganaron cerca de 







un punto, hasta representar un 5,6% 

sobre el total, participación que, sin 

embargo, sigue siendo reducida. En 

concreto, la evolución según la fór

mula de contratación fue dispar: los 

contratos temporales crecieron un 

8,1% (2,4 puntos por encima del año 

anterior) mientras que los contratos 

indefinidos aumentaron un sobresa

liente 30,4% (frente a la disminución 

del -0,2% de 2005). 

Por género, la trayectoria depende 

del perfil temporal de los contratos. 

Fueron las mujeres las que regis

traron un mayor incremento en el 
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número de contratos temporales 

firmados (9,2% en mujeres frente a 

7,3% en hombres). Por el contrario, la 

firma de contratos indefinidos a va

rones experimentó un aumento más 

elevado, si bien ambos sexos ano

taron incrementos. Por provincias, 

Zaragoza registró el mayor incre

mento en la firma de contratos tem

porales, mientras que Teruel ocupó 

el primer puesto en lo que a contra

tos indefinidos se refiere. 

A partir de la Encuesta de Perspec

tivas Empresariales elaborada por las 

Cámaras de Comercio de Europa es 

posible deducir el punto de vista de 

los empresarios acerca de la evolu

ción del empleo en la región. Se pro

dujo una mejora en la variable em

pleo respecto a los resultados de 2005, 

ya que el saldo de opinión pasó de 28 

a 36 puntos (mayor de lo inicialmente 

previsto), al tiempo que la expectativa 

expresada para 2007 era de manteni

miento (37). En el conjunto nacional, 

la tendencia fue también positiva y el 

saldo de opinión sobre lo acontecido 

aumentó 10 puntos hasta 44. 

Por sectores, se produjo una me

jora en el empleo de acuerdo con los 

empresarios de industria y construc

ción, pasando el resultado de un dato 

negativo en 2005 (-7) a otro positivo 

en 2006 (12), con una perspectiva de 

mantenimiento para 2007 (11). En el 

sector terciario, la opinión de los em

presarios fue favorable, si bien algo 

menos optimista que en el ejercicio 

precedente, dado que el saldo dis

minuyó dos puntos (de 51 a 49); sin 

embargo, confiaban en una ligera re

cuperación para 2007 (mostrando un 

saldo de 52 puntos). 

7.2 Mercados financieros 

El escenario monetario y finan

ciero de la zona euro y, por tanto, de 

Aragón se caracterizó en 2006 por 

una política monetaria que el propio 

Banco Central Europeo calificó de 

acomodaticia, pese a los continuos 

incrementos en los tipos de interés. 

El euro, a su vez, mantuvo una ten

dencia de apreciación. 

A lo largo del ejercicio la econo

mía de la eurozona retomó unas ci

fras de crecimiento que afianzaron el 

proceso de recuperación económica 

y la alejaron de la atonía registrada 

en periodos anteriores. El avance se 

asentó en la demanda interna, sien

do la inversión en capital fijo la que 

lo apoyó con más intensidad. Al mis

mo tiempo, hubo una continua ex

pansión del dinero y del crédito, así 

como una elevada liquidez durante 

todo el año. Este hecho y la persis

tencia de riesgos sobre la estabilidad 

en el medio plazo de los precios llevó 
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en cinco ocasiones al Banco Central 

Europeo a incrementar el tipo míni

mo de las operaciones principales de 

financiación en 25 puntos básicos. 

De manera que el tipo de interés ofi

cial, que comenzó en el 2,25%, termi

nó el año en el 3,5%. 

Los precios de la eurozona, me

didos por el Índice Armonizado de 

Precios al Consumo, se elevaron un 

2,2%, tasa que se situó por encima 

del objetivo marcado por el Banco 

Central Europeo, en línea con lo 

acontecido en años anteriores. Los 

incrementos en el precio del barril de 

petróleo jugaron un papel destacado 

en la primera mitad del año; en cam

bio, en la segunda mitad la modera

ción del precio de la energía permitió 

aproximar la inflación al 2%. 

El crecimiento monetario se de

bió en gran medida a unos tipos de 

interés todavía reducidos, junto con 

un renovado vigor en la actividad 

económica. La base monetaria del 

sistema, medida por la M3, aumentó 

considerablemente respecto a 2005 

en la primera mitad del año y, tras 

frenarse en el tercer trimestre, vol

vió a tomar impulso en los últimos 

meses del ejercicio. La expansión de 

la masa monetaria en circulación se 

unió a una preexistente situación de 

liquidez alta, creando así un riesgo 

latente para la estabilidad de precios. 

Durante esta fase alcista, las de

cisiones de la autoridad monetaria 

se vieron anticipadas en el compor

tamiento de los distintos tipos de 

interés de mercado. Así, el Euribor, 

adelantando las subidas en los tipos 

de interés oficiales, experimentó un 

incremento de más de un punto por

centual en 2006 de manera que el 

tipo a un año se elevó hasta alcanzar 

el 3,44%. El Eonia, tipo de interés de 

referencia a un día, también se elevó, 

alcanzando el 2,84% de media a lo 

largo del año. 

En los mercados bursátiles, los ín

dices siguieron una clara tendencia 

al alza como en ejercicios anterio

res. El Índice General de la Bolsa de 

Madrid experimentó una fuerte ace

leración, con una revalorización del 

34,5% durante el año. Los índices co

rrespondientes a materiales básicos, 

industria y construcción, junto con 

servicios inmobiliarios, fueron los 

más dinámicos de la Bolsa. 

Las intervenciones de la autoridad 

monetaria, reajustando y endure

ciendo el precio del dinero, provoca

ron una tendencia al alza de los tipos 

de interés de la deuda pública en el 

corto plazo. En el medio y largo pla

zo, el incremento se mantuvo hasta 

julio y, a partir de entonces, los tipos 

apenas variaron. 
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Gráfico 6 
Evolución créditos y depósitos totales en Aragón 

Nota: 

Miles de euros.
 
Fuente: Banco de España.
 

Segunda parte Actividad económica 

El euro siguió la trayectoria de 

apreciación iniciada a finales de 2005. 

El principal factor explicativo de su 

apreciación frente al dólar fue la di

ferente evolución económica, puesto 

que en la eurozona continuó la recu

peración y en los Estados Unidos se 

temió una desaceleración. 

La introducción de las Normas 

Internacionales de Información Fi

nanciera, que exigió incorporar nue

vos criterios contables a partir del 

segundo trimestre de 2005, limita el 

estudio de la evolución de los depó

sitos y créditos del sistema financiero 

aragonés al ser sólo posible compa

rar el crecimiento interanual de los 

mismos en los nueve últimos meses 

del año. 

En todo caso, puede concluirse que 

tanto los depósitos como los créditos 

siguieron una senda ascendente en 

2006, aunque los primeros crecieran 

menos que los segundos, siguiendo 

la tendencia observada en los últi

mos años. 

Pese a que las comparaciones in

teranuales queden constreñidas a los 

125
 



Informe Económico Aragón 2006 

tres últimos trimestres del año, fácil

mente se aprecia el progresivo au

mento en el volumen de depósitos, ya 

que en el segundo trimestre se incre

mentaron un 12,3%, en el tercero un 

16,2% y en el cuatro un 21,4%. Si se 

calcula la media de los nueve meses 

estudiados, el crecimiento medio in

teranual fue del 16,7% frente al 4,1% 

registrado en la economía española. 

Zaragoza, que concentró el 77% 

de los depósitos en entidades finan

cieras, fue la provincia en la que los 

depósitos crecieron más. En Huesca 

lo hicieron a un ritmo del 14% y en 

Teruel, a una tasa en torno a la mitad 

de la de Zaragoza. 

Si se analiza por tipo de agente, se 

observa que los depósitos del sector 

privado alcanzaron 23.929,6 millones 

de euros en media anual (casi el 97% 

del total) y tuvieron una evolución 

ascendente a lo largo del ejercicio, 

puesto que los del segundo trimes

tre fueron un 12,2% mayores que los 

del mismo trimestre del año anterior; 

los del tercer trimestre un 15,6% más 

elevados y los del cuarto trimestre un 

20,3%. 

Los depósitos del sector público 

representaron una pequeña propor

ción sobre el total, pero crecieron a 

una tasa media del 36,1% (por enci

ma de la media), que se aceleró en el 

ejercicio y terminó en el 56,7%. 

Atendiendo al tipo de entidad, las 

cajas de ahorross tuvieron una posi

ción predominante en depósitos, al 

captar el 67,5% del total. Los bancos, 

por su parte, recibieron un 18,8% de 

los depósitos y las cooperativas de 

crédito, un 13,7%. Los tres tipos de 

intermediarios mostraron una ten

dencia ascendente en la captación de 

depósitos, si bien los de las cajas de 

ahorross se incrementaron un 18,1%, 

los de los bancos un 14,3% y los de 

las cooperativas un 13,3%. 

En cuanto a créditos concedidos, su 

importe ascendió a 37.320,1 millones 

de euros en promedio, con una tasa 

media de crecimiento del 21,9%, que 

superó la media nacional en cerca de 

3 puntos porcentuales. El aumento 

del volumen de créditos, mayor que 

el de depósitos, mantuvo un buen 

ritmo durante el ejercicio, si bien el 

del primer trimestre (23,2%) fue algo 

mayor que el del segundo (21,1%) y 

el del tercero (21,5%). El avance fue 

muy similar en las tres provincias, 

pero lo encabezó Zaragoza, siendo 

ésta además la principal destinataria 

de los créditos en valor absoluto. 

El volumen de créditos concedidos 

al sector privado fue de 36.023 millo

nes de euros, con una variación me

dia del 23% y cierta pérdida de inten

sidad en la segunda mitad de 2006. 

A su vez, los créditos concedidos a 
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administraciones públicas crecieron 

un 2,7% en el segundo trimestre y, a 

partir de entonces, cayeron un –4,7% 

y un –4,5% en los dos últimos trimes

tres, de manera que la caída en el pe

ríodo estudiado fue del -2,3%. 

Diferenciando por tipo de entidad 

concesionaria, se observa una par

ticipación de las cajas menor que la 

señalada para los depósitos, ya que 

otorgaron un 55% de los créditos 

frente al 34% de los bancos y al 11% 

de las cooperativas de crédito. 

La evolución de las tres entidades 

fue muy favorable, aunque las coo

perativas de crédito incrementaron 

el volumen de crédito un 28,1%, las 

cajas de ahorros un 24,6% y los ban

cos un 15,9%. Analizando con mayor 

desagregación, se aprecia que los 

créditos concedidos al sector priva

do por las cajas de ahorros y bancos 

aumentaron a una tasa elevada y que 

los concedidos a administraciones 

públicas descendieron. 

Pese al endurecimiento de las con

diciones de financiación a lo largo de 

2006 la vivienda siguió impulsando 

la concesión de crédito. No obstan

te, en la segunda mitad del año se 

detectó una pérdida de vigor en la 

demanda de créditos. Sin duda, rela

cionada con el ascenso en el coste de 

financiación. 

El número de hipotecas firmadas 

corrigió la senda expansiva de los úl

timos ejercicios, puesto que se con

cedieron 47.037 hipotecas, es decir, 

un 3,1% más que en 2005 (año en el 

que el número de hipotecas aumen

tó un 15,3%). En el conjunto nacional 

la tasa de variación del número de 

hipotecas, un 6,3%, más que dobló la 

regional. 

A pesar del bajo crecimiento en el 

número de hipotecas, el importe de 

las mismas, 8.062,3 millones de euros 

superó en un 28,2% la cifra de 2005. 

En España, también subió el impor

te de las hipotecas, aunque lo hizo 

a una tasa del 21,1%, es decir, siete 

puntos por debajo de la regional. 

El importe medio de la hipote

ca concedida en Aragón en 2006, 

171.404 euros, fue mayor que en el 

ejercicio previo (137.941) y que en el 

conjunto nacional. 

Huesca fue la provincia que anotó 

el incremento en número de hipote

cas más elevado, mientras que Teruel 

experimentó el mayor aumento en el 

importe hipotecado. 

El 96% de las hipotecas se destinó 

a la adquisición de fincas urbanas y, 

más concretamente, de viviendas. 

En 2006 se firmaron un 3,1% más 

de hipotecas sobre fincas urbanas, 

al tiempo que el importe creció un 
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Cuadro 12 
Principales indicadores  
del mercado financiero aragonés 

 2005 2006 
Créditos totales 

A sector privado 

A sector público 

 

30.351,3 

–

29.053.939,0 

–

1.297.405,5 

–

 

37.320,1 

– 

36.022.975,3 

– 

1.297.091,3 

– 

 

Depósitos totales 

A sector privado 

A sector público 

 

22.191.017,5 

(1,1) 

21.602.174,0 

(0,8) 

588.843,5 

(12,8) 

24.725.283,0 

(11,4) 

23.929.642,5 

(10,8) 

795.640,5 

(35,1) 

Hipotecas 
Número 

Importe 

 

45.601 

(15,3) 

6290,3 

(27) 

47.037 

(3,1) 

8062,3 

(28,2) 

Notas:
 
Datos en miles de euros, excepto hipotecas en millones de euros.
 
Entre paréntesis tasas de variación interanuales.
 
Fuente: Banco de España.
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24,5%. El número de hipotecas so

bre fincas rústicas creció un 54% (11 

puntos porcentuales menos que en 

2005), mientras que su importe se 

elevó un 78,5%. 

En cuanto a la actividad financie

ra de CAI e Ibercaja, las únicas ca

jas de ahorros con domicilio social 

en Aragón, ha de resaltarse, una vez 

más, su equilibrado crecimiento en 

un contexto de fuerte competen

cia entre entidades y bajos tipos de 

interés. 

Sumando las diferentes rúbricas de 

las cuentas de pérdidas y ganancias 

consolidadas de ambas cajas, se ob

serva que los intereses y rendimien

tos asimilados ascendieron a 1.419,7 

millones de euros, un 37,3% más que 

en 2005. Los rendimientos de instru

mentos de capital, 39,3 millones de 

euros, crecieron a una espectacular 

tasa del 80,3%. Ahora bien, como los 

intereses y cargas asimiladas se cifra

ron en 748,8 millones de euros (un 

72,2% más que en 2005), el margen 

de intermediación se situó en 710,2 

millones de euros (un 14,4% por en

cima del alcanzado en 2005). 

CAI e Ibercaja ingresaron por 

comisiones netas y diferencias de 

cambio 243,6 millones de euros, un 

11,8% más que en 2005; y aunque los 

ingresos por actividades de seguros 

se redujeran un -23,7% el resultado 

de operaciones financieras neto au

mentó un 29,6%, de manera que el 

margen ordinario, 1.078,9 millones 

de euros, creció un 15,3%. 

Se registró una importante con

tención de gastos, al subir los de 

personal un 7%, los otros gastos ge

nerales de explotación un 9,8% y las 

amortizaciones un 13%. La favorable 

evolución de estas partidas permitió 

que el margen de explotación as

cendiera a 538,1 millones de euros, 

un 19% más que en 2005, aun siendo 
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un -9,7% la reducción del saldo de la 

cuenta otros productos y cargas de 

explotación. 

El elevado margen de explotación 

y la buena marcha de los ingresos 

financieros netos y de otras ganan

cias y pérdidas posibilitaron que el 

resultado antes de impuestos as

cendiera a 440,6 millones de euros 

(un 19,3% más que en el ejerci

cio anterior), pese al aumento de 

13,5% en las pérdidas por dete

rioro de activos (neto) y a los 40,3 

millones de euros que se dotaron 

a provisiones (un 88,5% más que 

en 2005). Como en años previos, 

tres cuartas partes de los resulta

dos correspondieron a Ibercaja y el 

resto, a CAI. 
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Durante el año 2006 el índice de 
precios al consumo creció un 3,7% 
en Aragón, dos décimas por encima 
de la tasa anotada el ejercicio ante
rior. Este incremento estuvo muy li
gado a los precios de importación. 
En concreto, a la elevada volatilidad 
de los precios del petróleo, con la co
tización del barril de calidad Brent 
por encima de su máximo histórico. 
La evolución de los precios del petró
leo provocó una aceleración de la in
flación en los primeros meses, si bien 
en los últimos compases del año se 
moderó, gracias al abaratamiento del 
crudo y a la apreciación del euro. 

El IPC aragonés se situó dos déci
mas por encima del nacional, que 
creció a un ritmo del 3,5%, una dé
cima más que en 2005. En todas las 
comunidades autónomas se acentuó 
el ritmo de crecimiento de los pre
cios respecto al año anterior, salvo en 
Cataluña y Navarra donde el índice 
se desaceleró de forma tenue. Aragón 
se colocó en la tercera posición res
pecto a las comunidades con mayor 
tasa de inflación, junto a Castilla-La 
Mancha, Cataluña y Murcia; y tras 
Melilla y La Rioja. 

8. Precios y salarios 

El índice de precios al consumo 
armonizado de la zona euro creció 
en 2006 a un ritmo del 2,2%, al igual 
que en 2005. De esta forma, el dife
rencial de inflación respecto de la 
zona euro se amplió, tanto en Aragón 
como para el conjunto nacional (en 
concreto, 1,3 puntos porcentuales 
en España). Por componentes, aque
llos que mostraron diferenciales más 
amplios en contra de España fueron 
“Alimentos y Bebidas no alcohóli
cas”, “Hoteles, cafés y restaurantes” 
y “Vivienda” y “Comunicaciones”. A 
su vez, el peso de los combustibles 
en la cesta de bienes, más elevado en 
España que en la UEM, trasladó las 
subidas del crudo. 

En particular, en Aragón la evolu
ción de los precios de “Vivienda”, que 
crecieron a un ritmo del 7,7%, fue el 
componente más alcista de la cesta 
de bienes durante 2006. Otras parti
das que contribuyeron al incremen
to de los precios fueron “Alimentos 
y bebidas no alcohólicas”, “Hoteles, 
cafés y restaurantes”, “Enseñanza”, 
“Transporte” y “Otros bienes y ser
vicios”, que aumentaron por enci
ma del índice general. Por contra, 
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Cuadro 13 
Precios y salarios 

 2004 

Aragón España 

2005 2006 2004 2005 2006 
IPC 93,2 96,4 100 93,5 96,6 100 

(2,7) (3,5) (3,5) (3,0) (3,4) (3,5) 

IPRI1 106,5 109,1 114,3 107,4 112,7 118,6 

Costes laborales1 

(2,5) (2,5) (4,8) (3,4) (4,9) (5,3) 

Por trabajador y mes 115,4 119,4 126 116,7 120,0 124,2 

(1,5) (3,5) (5,5) (3,0) (2,8) (3,5) 

Por hora efectiva 117,7 121,8 128,7 118,8 122,9 128,1 

 (1,9) (3,5) (5,7) (3,8) (3,5) (4,2) 
Notas: 
1. Base 2000.
 
Entre paréntesis tasas de varia
Fuentes: INE.
 

ción.
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las rúbricas menos inflacionistas  

fueron “Comunicaciones” (-0,8%), 

“Ocio y cultura” (0,3%) y “Vestido y 

calzado” (0,9%). 

Por provincias, Huesca registró  

el mayor crecimiento de los pre

cios, con un IPC del 4,2%. A ésta le  

siguió Zaragoza, con una inflación 

del 3,7%, mientras que Teruel fue la 

provincia menos inflacionista, con 

una tasa que se situó en un todavía 

elevado 3,4%. 

Por su parte, la inflación subyacen

te –aquella que elimina los alimentos 

frescos no elaborados y los productos 

energéticos- se situó en la región en 

el 3,2%, cinco décimas porcentuales 

por encima del ejercicio precedente. 

En el conjunto nacional, dicho ín

dice anotó un impulso algo menor, 

creciendo a un ritmo del 2,9%. No 





obstante, se desaceleró en la segun

da mitad del ejercicio y el año pudo 

cerrarse con una tasa más moderada 

del 2,5%. 

Los precios industriales, tomaron 

un gran impulso en Aragón durante 

el año 2006, aumentando un 4,8%, 

2,3 puntos porcentuales más que en 

el ejercicio previo. El avance de los 

precios industriales se debió, en gran 

parte, a la evolución de los precios 

de la energía, que crecieron durante 

2006 un 9,2%, frente al 3,7% de 2005. 

A su vez, el crecimiento del IPRI fue 

del 5,3% en el conjunto nacional, 

cuatro décimas por encima del año 

anterior, consecuencia de la todavía 

más acentuada alza del precio de la 

energía (del orden del 11%). 

En cuanto al resto de componen

tes, en Aragón los bienes intermedios 
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fueron los que se mostraron más di

námicos, aumentando a un ritmo in

teranual del 7,5%, frente al 1,7% que 

lo hicieron en el ejercicio anterior. A 

éstos les siguieron los bienes de con

sumo, especialmente los no durade

ros con un 4,1%, si bien esta tasa fue 

tres décimas inferior a la registrada 

en 2005. Los mayores diferenciales en 

relación con España se encontraron 

en los bienes de consumo duraderos 

que, mientras en la región registraron 

un moderado ritmo de crecimien

to del 0,8%, en el conjunto nacional 

anotaron un impulso del 4,8%. 

Desde la perspectiva de la oferta, el 

índice de precios hoteleros moderó 

su avance en 2006, con una tasa inte

ranual del 1,8%, tres puntos porcen

tuales por debajo de 2005. Por contra, 

en el conjunto nacional intensifi

caron ligeramente su crecimiento y 

anotaron un incremento del 1,9%. 

Produciéndose, por tanto, una con

vergencia en los precios aplicados 

por los empresarios a los clientes que 

se alojan en hoteles. 

Respecto a los costes laborales 

por trabajador y mes, su ritmo de 

crecimiento se atenuó en 2006 tan

to en Aragón como en el conjunto 

nacional, con tasas del 4,4% y 3,4% 

respectivamente. Estos datos son re

sultado del moderado avance de los 

costes salariales, que en Aragón cre

cieron un 4%, 2,1 puntos porcentua

les por debajo de 2005, mientras que 

en España lo hicieron a un ritmo aún 

más contenido del 3,7%. Los datos 

del conjunto de la economía mues

tran un comportamiento dispar por 

ramas de actividad de los costes la

borales unitarios, siendo la rama de 

servicios de mercado la que registró 

un mayor repunte. 

Las revisiones sobre convenios 

colectivos anotaron un incremento 

salarial en Aragón del 3,5%, dato li

geramente inferior al registrado en el 

ejercicio anterior, que fue del 4,2%. 

Por su parte, en el conjunto nacional 

el incremento de los salarios superó 

en unas centésimas al de Aragón, de 

forma que alcanzó el 3,6%. 

Por último, el coste salarial por 

hora efectiva trabajada aumentó en 

Aragón un 5,7%, alcanzando los 16,3 

euros, mientras que en España lo 

hizo a un ritmo algo menor del 4,2% 

y se situó en 16,1 euros. En ambos 

casos fue la partida de otros costes la 

que mostró un mayor dinamismo. 
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9. Sector público autonómico
 

El artículo 55 de la Ley Orgánica 
8/1982, de 10 de agosto, del Estatuto 
de Autonomía de Aragón; el artículo 
17 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 
de septiembre, de Financiación de 
las Comunidades Autónomas (y sus 
ulteriores modificaciones) junto con 
el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 
de junio, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda de 
la Comunidad Autónoma de Aragón 
contienen los principios generales 
a los que debe ajustarse la actividad 
económico-financiera del Gobierno, 
de la Administración y de los organis
mos públicos y empresas dependien
tes de aquellos. También encierran 
la regulación de materias e institu
ciones tan relevantes como son los 
Presupuestos y su ejecución. 

De acuerdo con esta normativa, 
las Cortes de Aragón aprobaron la 
Ley 12/2005, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el año 
2006, que entró en vigor el primer 
día del ejercicio. La mencionada Ley 
contiene, de una parte, el texto 
articulado de carácter esencialmente 

jurídico, y, de otra, los estados finan

cieros, que constituyen la expresión 

cifrada, anual y sistemática de las 

partidas de gasto e ingreso. 

El presupuesto de 2006 tuvo pre

sentes los principios por los que se 

rige la política presupuestaria na

cional, de cara a la consecución 

de la estabilidad en el marco de 

la Unión Económica y Monetaria. 

Concretamente, se consideró el 

acuerdo del Consejo de Política 

Fiscal y Financiera de 28 de junio de 

2005 por el que se estableció el ob

jetivo de estabilidad para el conjun

to de las Comunidades Autónomas 

para el período 2006-2008 y se fijó el 

correspondiente a cada una de ellas. 

En el caso de Aragón, fue del 0,00% 

del PIB en términos de contabilidad 

nacional. 

Con los presupuestos del año 2006 

se pretendió no elevar la presión fis

cal y potenciar las políticas de gasto 

orientadas al bienestar y desarrollo 

de Aragón, incrementando los re

cursos destinados a políticas socia

les, potenciación de infraestructu

ras (destacando la contribución de 
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Comunidad Autónoma a la realiza

ción de la Exposición Internacional 

de Zaragoza 2008), fomento de las 

políticas creadoras de empleo, acti

vidad empresarial y generación de 

riqueza y al fortalecimiento de la co

hesión territorial. 

La dotación de recursos se vio me

jorada tras la Segunda Conferencia 

de Presidentes de septiembre de 

2005 en pro de una mejor financia

ción de la sanidad pública y cuyos 

acuerdos fueron ratificados por el 

pleno del Consejo de Política Fiscal 

y Financiera de 13 de septiembre de 

2005. 

Al igual que en ejercicios ante

riores, los Presupuestos aproba

dos para 2006 comprendieron los 

de la propia Diputación General de 

Aragón (que abarcan los del Instituto 

Aragonés de la Mujer e Instituto 

Aragonés de la Juventud), así como 

los de los Organismos Autónomos 

Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales, Servicio Aragonés de la 

Salud, Instituto Aragonés de Empleo. 

También incluyen los presupues

tos de los Entes Públicos Instituto 

Aragonés de Fomento, Instituto Tec

nológico de Aragón, Instituto Ara

gonés del Agua, Entidad Pública 

Aragonesa de Servicios Telemáticos, 

Instituto Aragonés de Ciencias de 

la Salud, Centro de Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón e Instituto 

Aragonés de Gestión Ambiental. Las 

novedades del ejercicio fueron la 

incorporación de presupuestos de 

los entes públicos Banco de Sangre 

y Tejidos (adscrito al Departamento 

de Salud y Consumo) y Corporación 

Aragonesa de Radio y Televisión 

(adscrita al Departamento de Presi

dencia y Relaciones Institucionales). 

Asimismo, los Presupuestos de 

2006 también contenían los estados 

de recursos y dotaciones, con las co

rrespondientes estimaciones de co

bertura financiera y evaluación de 

necesidades para el ejercicio, tanto 

de explotación como de capital, así 

como los importes resultantes de 

los respectivos estados financieros 

de las empresas de la Comunidad 

Autónoma y de las fundaciones y 

consorcios. 

Se trata, de una parte, de veinte 

sociedades: Televisión Autonómica 

de Aragón, S.A. y Radio Autonómica 

de Aragón, S.A. (adscritas al Depar

tamento de Presidencia y Relaciones 

Institucionales a través de la Corpo

ración Aragonesa de Radio y Tele

visión); Avalia, S.G.R., Savia, Capital 

Inversión S.A.U.yAragón Exterior,S.A., 

(dependientes del Departamento de 

Economía, Hacienda y Empleo); Suelo 

y Vivienda de Aragón, S.L., Plataforma 

Logística de Zaragoza, S.A. y Platea 

140
 



Segunda parte Actividad económica 

Gestión, S.A. (del Departamento 

de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes); Sociedad de Infraes

tructuras Rura-les Aragonesas, S.A. 

(vinculada al Departamento de 

Agricultura y Alimentación); Nieve 

Aragón, S.A., Gestora Turística San 

Juan de la Peña, S.A., Aeronáutica de 

los Pirineos, Sociedad de Promoción 

y Gestión del Turismo Aragonés; 

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. y 

Walqa, Parque Tecnológico (adscri

tas al Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo); Escuela de Hos

telería de Aragón, S.A. y Centro Dra

mático de Aragón (dependiente del 

Departamento de Educación Cultura y 

Deporte); Sociedad Desarrollo Medio-

ambiental de Aragón, S.A. (vincu

lada al Departamento de Medio 

Ambiente); Servicios de Interpretación 

Telefónica, S.A. y Centro Europeo de 

Empresas e Innovación de Aragón 

(ambas participadas por el Instituto 

Aragonés de Fomento). 

Y de otra parte, de cuatro funda

ciones y un consorcio: Fundación 

Conjunto Paleontológico de Teruel, 

Fundación Zaragoza Logistic Center, 

Fundación Andrea Prader y Funda

ción Torralba Fortún y del Consorcio 

Hospitalario de Jaca. 

El Presupuesto de Ingresos conso

lidado, tras las modificaciones de los 

créditos inicialmente aprobados, se 

situó en 4.832,1 millones de euros, 

sobrepasando la sexta parte del PIB 

regional del año 2006. El crecimien

to de los ingresos fue del 11,2% (tasa 

veinticuatro décimas porcentuales 

inferior a la del ejercicio 2005). 

Siguiendo la pauta de años ante

riores, los ingresos no financieros 

representaron el 96,8% de los ingre

sos y los ingresos financieros (tanto 

de activos como de pasivos), el 3,2% 

restante. 

Entre los ingresos no financieros, 

destaca la contribución de las trans

ferencias corrientes (39,1% del total 

de ingresos), los impuestos indirec

tos (28,8%), los impuestos directos 

(16,3%) y las transferencias de ca

pital (8%). Ahora bien, mientras las 

previsiones de ingresos por transfe

rencias corrientes aumentaron un 

17% respecto al año anterior, para las 

restantes partidas se anticiparon cre

cimientos menores que en el caso de 

los ingresos patrimoniales se trans

formó en un decremento. 

En cuanto a los ingresos financie

ros, se contempló, por un lado, un 

ligero repunte de los ingresos por pa

sivos financieros y, por otro, que los 

ingresos por activos prácticamente se 

triplicasen (en relación a los de 2005). 

El Presupuesto de Gastos consoli

dados de la Comunidad Autónoma 
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de Aragón también alcanzó los 

4.832,1 millones de euros en 2006. 

Un 97% de los créditos autorizados 

correspondió a gastos no financieros, 

el 1,3% a gastos por activos finan

cieros y el 1,7% restante a gastos por 

pasivos financieros (amortización de 

deuda). 

Los créditos definitivos de ma

yor cuantía fueron los destinados a 

personal (32,8% del gasto total) y a 

transferencias corrientes (29,4%), si 

bien ambos cedieron importancia re

lativa en comparación con el ejerci

cio anterior. Tras ellos se situaron los 

gastos de capital (22,2%), de los que 

más de la mitad eran transferencias 

y un 43,4%, inversiones a realizar por 

la Comunidad. Se trata de partidas 

para las que se dotaron créditos por 

un importe de 1.074,7 millones de 

euros, es decir, un 21,9% más que en 

los Presupuestos de 2005. 

Los gastos en bienes corrientes y 

servicios se estimaron en el 11,6% de 

las obligaciones a reconocer y la car

ga prevista de la deuda se redujo has

ta 51,9 millones de euros (el 1,1% del 

gasto autonómico). 

La liquidación de los ingresos 

y gastos consolidados ofrece una 

imagen más nítida de la actividad 

realizada por la Comunidad Autó

noma en 2006. De acuerdo con los 

datos provisionales facilitados por la 

Intervención General del Gobierno 

de Aragón, en 2006 se reconocieron 

derechos por un importe de 4.619,5 

millones de euros, de los que 4.524,8 

lo fueron por capítulos no financie

ros y 94,7 millones de euros por capí

tulos financieros. 

Se ejecutaron, en consecuencia, el 

95,6% de los ingresos definitivamen

te presupuestados (siete décimas 

más que en 2005). Al descender por 

capítulos, se observa que la recau

dación neta por impuestos superó 

nuevamente las previsiones, algo que 

no ocurrió con los demás capítulos. 

Así, se reconocieron el 117,2% de las 

previsiones definitivas de impuestos 

directos y el 108,3% de los impuestos 

indirectos. En cambio, sólo llegaron 

a ser ingresos públicos el 89,3% de 

las transferencias corrientes presu

puestadas, el 88,4% de los ingresos 

patrimoniales, el 86,2% de las tasas y 

otros ingresos, el 72,7% de los ingre

sos por pasivos financieros o el 62,5% 

de las transferencias de capital. Fue 

especialmente baja la ejecución de 

los ingresos por activos financieros 

(14,3%) y por enajenación de inver

siones reales (10,8%). 

La recaudación neta ascendió a 

4.561,6 millones de euros (un 12,8% 

superior a la de 2005). De dicho 

importe, el 97,9% correspondió a 
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ingresos no financieros y 94,6 millo

nes de euros a ingresos por activos 

y pasivos financieros. A estas canti

dades, hay que añadir los derechos 

recaudados pendientes de cobro que 

al finalizar el ejercicio ascendieron 

a 57,9 millones de euros y proce

dían, en gran parte, de tasas y otros 

ingresos, impuestos directos, trans

ferencias de capital e impuestos 

indirectos. 

Dentro de los derechos reconoci

dos netos, destacan los procedentes 

de transferencias corrientes e im

puestos indirectos. Ambos proporcio

naron el 69,1% de los ingresos públi

cos de la comunidad, esto es, 3.192,8 

millones de euros (1.686,1 millones, 

las transferencias corrientes y 1.506,8 

millones, los impuestos indirectos). 

A considerable distancia, se encon

traban los impuestos directos (924,5 

millones de euros), las transferencias 

de capital (242,3 millones) y las ta

sas y otros ingresos (142 millones de 

euros). 

Por el lado de los gastos, los com

prometidos ascendieron a 4.671,1 

millones de euros y las obligaciones 

reconocidas a 4.615,8. En consecuen

cia, se ejecutaron el 95,5% de los cré

ditos autorizados. 

Al igual que en 2005, destaca el 

elevado porcentaje de obligaciones 

reconocidas en los gastos por pasivos 

financieros, personal, transferencias 

corrientes y en gastos en bienes co

rrientes y servicios que sobrepasaron 

el 96%. Por el contrario, sólo se ejecu

taron el 84% de las inversiones reales 

y el 83,8% de los gastos por activos 

financieros. 

Los remanentes de crédito, por úl

timo, ascendieron a 216,3 millones 

de euros, de los que 205,9 millones 

correspondieron básicamente a gas

tos no financieros (principalmente, 

de capital) y el resto a gastos por acti

vos financieros. 

Centrando la atención en las obli

gaciones reconocidas, al ser el con

cepto utilizado para cuantificar el 

gasto público, las de mayor importe 

fueron las relativas al personal, un 

33,8% del total. A continuación, cabe 

referirse a las transferencias corrien

tes y de capital que representaron 

el 30% y 12,1% respectivamente; los 

gastos en bienes corrientes y servi

cios significaron el 11,7% del gasto y 

las inversiones reales, el 8,5%. A con

siderable distancia, se hallaban los 

gastos por activos y pasivos financie

ros (2,9%) y los intereses de la deuda 

(1,1%). 

El ahorro corriente, calculado 

como diferencia entre los ingresos y 

gastos corrientes, fue de 743,3 millo

nes de euros, cantidad que superó en 

un 42,6 al del ejercicio previo y en un 
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16% al previsto en los presupuestos 

consolidados. 

Dado que el ahorro corriente y los 

ingresos de capital (245,7 millones de 

euros) fueron mayores que los gastos 

de capital (947,8 millones), se gene

ró un superávit no financiero de 41,2 

millones de euros, el 0,9% del gasto 

no financiero, que contrasta con el 

déficit del año 2005 (-0,3%). 

Los ingresos por activos y pasivos 

financieros alcanzaron 94,7 millones 

de euros, de los que 90 correspondie

ron a nuevas emisiones de pasivos 

financieros. A su vez, los gastos por 

variación de activos y pasivos finan

cieros fueron de 132,1 millones de 

euros, de los que 80 millones se de

bieron a la devolución de deuda pú

blica y 52,1 millones a la emisión de 

activos financieros. 

La deuda pública autonómica, 

calculada según la metodología del 

Protocolo de Déficit Excesivo, se ci

fró en 1.163 millones euros a finales 

de 2006 (10 millones de euros más 

que en 2005). Este importe repre

sentó el 3,9% del PIB regional (dos 

décimas por debajo del porcen

taje del año anterior) y el 0,3% de 

los 389.001 millones de euros de 

deuda que mantenían el conjunto 

de las Administraciones Públicas 

españolas (un 39,8% del PIB). Se tra

ta de una carga nada preocupante 

en un contexto de estabilidad presu

puestaria. De hecho, Standard and 

Poor’s mantuvo la calificación credi

ticia de la Comunidad Autónoma en 

“AA”, nivel otorgado ya en diciembre 

de 2005. 

De las cuatro grandes secciones 

presupuestarias con las que se conso

lida el Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma, la Diputación General 

de Aragón reconoció el 62,7% de las 

obligaciones; el Servicio Aragonés de 

Salud, el 31,4%; el Instituto Aragonés 

de Servicios Sociales, el 3,7% y el 

Instituto Aragonés de Empleo, el 

2,2% restante. 

La Diputación General de Aragón 

sobresale tanto por haber recono

cido la totalidad de obligaciones de 

los capítulos 3, 8 y 9 del presupuesto 

(gastos financieros y gastos por acti

vos y pasivos financieros) como por 

responsabilizarse del 97,1% de las 

transferencias de capital, el 79,8% de 

las inversiones reales y el 67,9% de 

las transferencias corrientes. 

El Servicio Aragonés de Salud reco

noce el 48,2% de gasto autonómico 

en personal y el 52,7% de los gastos en 

bienes corrientes y servicios (con un 

peso en ambos capítulos mayor que 

el de la propia Diputación General). 

De las otras dos, puede citarse que el 

Instituto Aragonés de Empleo ejecutó 
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el 5,9% de las transferencias corrien

tes del ente autonómico y el Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales, el 

10,6% del gasto en bienes corrientes 

y servicios y el 4,4% de los gastos de 

personal. 

Dentro de la Diputación General 

de Aragón, las secciones que reco

nocieron más obligaciones fueron el 

Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte (812,4 millones de euros); 

el Departamento de Agricultura y Ali

mentación (769,6 millones); Diversos 

Departamentos (263,9 millones) y el 

Departamento de Ciencia, Tecno

logía y Universidad (179,8 millones). 

En el extremo opuesto, cabe citar al 

Consejo Económico y Social, que re

conoció obligaciones por importe de 

0,6 millones de euros y a la Comisión 

Jurídica Asesora (0,3 millones).Res

pecto al gasto público por progra

mas, la información provisional faci

litada por la Intervención General de 

la Comunidad ilustra que, en 2006, el 

grupo Producción de bienes públicos 

de carácter social volvió a ser el más 

importante en términos cuantitati

vos, puesto que al mismo se dedi

caron 2.594,7 millones de euros. En 

términos relativos, el grupo absorbió 

el 56,2% del gasto público autonómi

co, al subir otro tipo de gastos más 

aceleradamente. 

Dentro de este grupo sobresale el 

programa Asistencia sanitaria, al que 

más recursos dedicó la comunidad 

autónoma, con 1.447,7 millones de 

euros en obligaciones reconocidas 

netas, es decir, el 31,4% del gasto pú

blico regional del año. A más distan

cia, se encontraron tres programas 

dedicados a educación que gana

ron protagonismo a nivel regional: 

Educación secundaria y formación 

profesional (317,5 millones de euros), 

Educación infantil y primaria (263,6 

millones de euros) y Educación uni

versitaria (140,5 millones de euros). 

Regulación Económica de Sectores 

Productivos fue el segundo grupo de 

función al que más recursos se des

tinaron, 715,7 millones de euros. El 

principal programa, dentro de este 

grupo de funciones que represen

tó el 15,5 del gasto autonómico, fue 

Política Agraria Comunitaria con 

487,5 millones de euros. Asimismo, a 

Desarrollo agroalimentario y fomento 

asociativo se dedicaron 55,4 millones 

de euros y a Producción agraria y ges

tión de ayudas, 49,6. 

El grupo Producción de Bienes 

Públicos de Carácter Económico re

quirió el reconocimiento de obliga

ciones netas por un volumen de 405,2 

millones de euros, el 8,8% del total. 

Este grupo incluye programas como 

Mejora de las estructuras agrarias y 

desarrollo rural, con 134 millones de 
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Cuadro 14 
Liquidación del Presupuesto de Ingresos consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón 
a 31 de diciembre de 2006 
  

Previsiones 
 

iniciales 

 

Previsiones 
definitivas 

 

Derechos 
reconocidos 

netos 

 

% Ejecución 

 

Recaudación 
neta 

 
Derechos 

recaudados 
pendientes de 

cobro 
Impuestos directos 

Impuestos indirectos 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias corrientes 

Ingresos patrimoniales 

Enajenación de inversiones reales 

Transferencias de capital 

Total ingresos no financieros 

788.690,2 

1.391.847,9 

164.548,2 

1.816.203,9 

22.420,6 

32.000,0 

371.393,0 

4.587.103,8 

788.690,2 

1.391.847,9 

164.711,7 

1.887.988,2 

22.420,6 

32.000,0 

387.670,1 

4.675.328,7 

924.514,6 

1.506.706,6 

142.003,3 

1.686.057,1 

19.821,6 

3.448,4 

242.258,4 

4.524.810,0 

117,2% 

108,3% 

86,2% 

89,3% 

88,4% 

10,8% 

62,5% 

96,8% 

910.222,2 

1.496.619,3 

125.408,7 

1.681.211,1 

19.646,3 

3.231,3 

230.653,8 

4.466.992,8 

14.287,3 

10.059,1 

16.591,5 

4.845,9 

175,2 

217,1 

11.604,6 

57.780,9 
Activos financieros 

Pasivos financieros 

Total ingresos financieros 

4.513,4 

123.786,4 

128.299,8 

32.946,6 

123.786,4 

156.732,9 

4.704,2 

90.000,0 

94.704,2 

14,3% 

72,7% 

60,4% 

4.616,8 

90.000,0 

94.616,8 

87,4 

0,0 

87,4 
Total ingresos 4.715.403,5 4.832.061,7 4.619.514,2 95,6% 4.561.609,6 57.868,3 

Nota: 
Miles de euros. 
Fuente: Intervención General del Gobierno de Aragón. 
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euros; Carreteras, 87,6 millones de y 

Protección y mejora del medio natu

ral, 81,7 millones. 

Al grupo de función Seguridad, 

Protección y Promoción Social se 

destinaron 309,7 millones de euros. 

Representó el 6,7% de las obligacio

nes reconocidas netas y abarcó, entre 

otros programas, Gestión y desarrollo 

de la acción social y Fomento del em

pleo. INAEM. 

Por orden de importancia, seguían 

los grupos Servicios de Carácter Gene

ral, con 204,5 millones de euros 

(4,4% del gasto total); Regulación 

Económica de Carácter General, 

que tras aumentar un 40,5% los 

créditos representó 170,8 millones 

de euros; Deuda Pública, 129 mi

llones de euros y Transferencias a 

Otras Administraciones Públicas, 

86,2 millones de euros. Como prin

cipales programas, se encontraban 

Amortización y gastos financieros de 

la deuda, Transferencia a las admi

nistraciones comarcales y Promoción 

y desarrollo económico. 

Se dedicaron a todos los gru

pos de funciones, excepto a Deuda 

Pública y a Transferencias a otras 
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Cuadro 15 
Liquidación del Presupuesto de Gastos consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón  
a 31 de diciembre de 2006 
       

Créditos 
 

iniciales 
Créditos 

definitivos 
Gastos 

comprometidos 
Obligaciones 
reconocidas 

% Ejecución 
Remanente de 

crédito 
Personal 1.577.683,4 1.584.680,2 1.559.824,9 1.559.824,9 98,4% 24.855,3 

Gastos en bienes corrientes y 
servicios 

528.558,8 559.642,4 549.386,6 541.234,5 96,7% 18.407,9 

Gastos financieros 59.083,9 51.940,2 48.998,2 48.998,2 94,3% 2.942,0 

Transferencias corrientes 1.383.386,9 1.418.580,9 1.390.881,8 1.385.736,6 97,7% 32.844,3 

Inversiones reales 461.815,2 466.093,4 410.387,2 391.487,5 84,0% 74.605,9 

Transferencias de capital 576.430,4 608.594,2 579.516,5 556.344,0 91,4% 52.250,3 

Total gastos no financieros 4.586.958,8 4.689.531,3 4.538.995,2 4.483.625,6 95,6% 205.905,7 

Activos financieros 48.106,4 62.192,0 52.094,7 52.094,7 83,8% 10.097,3 

Pasivos financieros 80.338,3 80.338,3 80.038,3 80.038,3 99,6% 300,0 

Total gastos financieros 128.444,8 142.530,4 132.133,0 132.133,0 92,7% 10.397,3 

Total gastos 4.715.403,5 4.832.061,7 4.671.128,2 4.615.758,6 95,5% 216.303,0 

Nota: 
Miles de euros. 
Fuente: Intervención General del Gobierno de Aragón. 

Segunda parte Actividad económica 

Administraciones Públicas, más re

cursos que en 2005. Además, se con

siguió que los créditos asignados 

crecieran más que los destinados al 

programa de Asistencia sanitaria, 

pese al elevado envejecimiento de la 

población regional. 

El estudio de la hacienda pública 

aragonesa ha de completarse con el 

del sector público local regional inte

grado en 2006 por tres diputaciones 

provinciales, treinta y dos comarcas 

y setecientos treinta y un municipios 

(tras la segregación de Villamayor 

de Gállego de Zaragoza). Para ello 

debería utilizarse la liquidación de 

los presupuestos de ingresos y gas

tos consolidados, información no 

disponible en el momento de redac

tar estas líneas. En consecuencia, se 

analiza la actividad financiera de es

tas administraciones a partir de los 

presupuestos finalmente aprobados 

para el año 2006. 

Según la Dirección General de 

Coordinación Financiera con las 

Entidades Locales del Ministerio 

de Economía y Hacienda, el total 

de ingresos consolidados que pre

supuestaron las entidades locales 
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aragonesas en 2006 ascendió a 1.884 

millones de euros (un 13,1% más 

que en el ejercicio anterior). Dicho 

importe representó el 6,3% del PIB 

regional y el 40,8% de los derechos 

reconocidos netos por la Comunidad 

Autónoma (ambos cocientes supera

ron en cuatro décimas a los de 2005). 

A su vez, los gastos previstos crecie

ron un 8,8% respecto al año previo 

y se fijaron en 1.880,7 millones de 

euros. 

La estructura de ingresos fue simi

lar a la del ejercicio anterior, apre

ciándose una menor participación 

relativa de los ingresos no financieros 

(91% frente al 92,1% de 2005) y, en 

consecuencia, una mayor participa

ción de los ingresos financieros (9%). 

Dentro de los ingresos no finan

cieros, los provenientes de trans

ferencias corrientes representaron 

el 29,4% del total presupuestado, 

siendo su importancia relativa no

toriamente mayor en las comarcas 

(71,7%) y diputaciones (61,3%) que 

en los municipios (21,4%). 

Los impuestos directos fueron la 

segunda fuente de ingresos no fi

nancieros prevista, con una cuota 

del 18,3% en el conjunto de las en

tidades locales. Esta proporción fue 

mayor en los municipios de Zaragoza 

que en los de Huesca y Teruel o en las 

Diputaciones. 

Tasas y otros ingresos represen

taron el 16,1% de los ingresos esti

mados, siendo su aportación mayor 

en los municipios de Huesca que 

en los de Zaragoza y Teruel o en las 

Comarcas y Diputaciones. 

Las transferencias de capital, cuar

ta fuente de ingresos por importan

cia, mantuvieron una contribución 

del 14,6%, cuantía que fue relativa

mente mayor en los ayuntamientos 

turolenses y en las comarcas que en 

los municipios oscenses y zaragoza

nos y en las diputaciones. 

Completaron la financiación pre

vista para las administraciones lo

cales, las operaciones de endeuda

miento, que supusieron el 8,4% de 

los ingresos; la enajenación de inver

siones reales, que representó el 6,3% 

de los recursos; los impuestos indi

rectos, el 4,6%; los ingresos patrimo

niales, en torno al 1,9% y los ingresos 

por activos financieros. 

En cuanto a la estructura económi

ca de los gastos, el 95,9% correspon

dió a gastos no financieros (92,8% en 

2005) y el 4,1% restante a gastos por 

activos y pasivos financieros (7,2% en 

2005). El gasto no financiero se dedi

có mayoritariamente (tanto en mu

nicipios y diputaciones como en las 

comarcas) a inversiones reales que 

representaron el 33,5% de los gastos 

presupuestados (32,4% en 2005). 
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Para pagos al personal se asig

nó el 25% de los gastos; para bie

nes corrientes y servicios, un 24,1%. 

Asimismo, se presupuestó que a de

volución de la deuda pública fuesen 

el 3,3% de los créditos; a transferen

cias corrientes, el 6,2%; a gastos fi

nancieros, el 1,9%, a transferencias 

de capital, el 5,2%; y a la adquisición 

de activos financieros, el 0,8%. 

La información del Ministerio de 

Economía y Hacienda sobre los gas

tos presupuestados por funciones 

muestra que el 42,8% de los crédi

tos se destinaron a Producción de 

bienes de carácter social; el 20,6% a 

Servicios de carácter general; el 13% a 

Producción de bienes de carácter eco

nómico; el 10,9% a Seguridad, pro

tección y promoción social y el 4,7% 

a Deuda pública. El resto de gastos 

se distribuyó en los grupos de fun

ción Regulación económica de sec

tores productivos (2,4%), Protección 

civil y seguridad ciudadana (1,9%), 

Regulación económica de carácter 

general (1,8%) y Transferencias a 

Administraciones Públicas (1,7%). Se 

trata, por tanto, de una distribución 

similar a la de años anteriores, que 

viene condicionada por las especi

ficidades que tiene la estructura del 

sector público local aragonés, en el 

que las comarcas van ganando pro

tagonismo. 

En cuanto a la deuda pública de 

las entidades locales, debe señalarse 

que continuó siendo mucho más re

ducida que la de las administracio

nes general o autonómica. A finales 

de 2006 se cifró para el conjunto de 

corporaciones locales españolas en 

27.461 millones de euros, el 2,8% 

del PIB nacional. Entre las arago

nesas, tan sólo merece la pena su

brayar la deuda acumulada por el 

Ayuntamiento de Zaragoza que as

cendió a 483 millones de euros, re

presentando el 1,6% del PIB regional 

y el 1,8% de la deuda de las corpora

ciones locales españolas. 
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Una vez cerrado el ejercicio 2006, 

el número de residentes en Aragón 

de acuerdo con el Padrón Municipal 

a 1 de enero de 2007 fue de 1.295.215 

personas, un 1,4% más que en el año 

anterior. El aumento en casi 18.000 

personas, a un ritmo superior al al

canzado en España, supuso que la 

región ganase peso sobre el conjunto 

nacional, hasta alcanzar una partici

pación del 2,9%. 

El crecimiento de la población se 

puede explicar a través de dos fenó

menos: por un lado, el movimiento 

natural, es decir, la diferencia entre 

nacimientos y defunciones y, por 

otro, el saldo migratorio o diferencia 

entre inmigraciones y emigraciones. 

En Aragón en 2006, al igual que en 

los últimos veinte años, se registró 

un movimiento natural negativo. El 

número de defunciones, de acuerdo 

con las cifras del INE obtenidas de los 

Registros Civiles, ascendió a 12.964 y 

superó en 638 personas al número de 

nacimientos, que quedó en 12.326. El 

descenso vegetativo fue, sin embar

go, inferior al del año anterior, debi

do en parte a un aumento del 6% en 

10. Demografía 

el número de nacimientos, que ele

vó la tasa de natalidad hasta el 9,7‰. 

Asimismo, el número de defuncio

nes fue inferior en un -5,2% respec

to a 2005, con lo que la tasa bruta de 

mortalidad cayó hasta las 10,2 defun

ciones por cada 1.000 habitantes. 

Ante un saldo vegetativo de signo 

negativo, el crecimiento de población 

en Aragón en 2006, atendió a un sal

do migratorio positivo, es decir, a que 

el número de inmigraciones –tanto 

interiores como exteriores- fue am

pliamente mayor que el número de 

emigraciones. De acuerdo con las ci

fras publicadas por el INE, mientras 

las emigraciones de carácter interior 

superaron a las inmigraciones, lo que 

implica una pérdida poblacional, el 

saldo migratorio exterior presentó 

un superávit de 21.586 personas. La 

inmigración procedente del exterior 

está creciendo de manera significati

va en los últimos años, a unas tasas 

elevadas y superiores al conjunto na

cional, lo que hace que año a año la 

población extranjera amplíe su parti

cipación en la sociedad aragonesa. 
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De acuerdo con el Padrón Muni
cipal, a finales de 2006 había 123.591 
personas extranjeras en Aragón, un 
17,3% más que en el año anterior. 
Como consecuencia del aumento, 
notablemente superior al nacional 
(8,2%), la población procedente del 
exterior pasó a representar el 9,5% 
del total de residentes en la región, 
1,3 puntos por encima del ejercicio 
anterior. Sin embargo, la participa
ción de los extranjeros en la pobla
ción de Aragón siguió siendo inferior 
al cociente nacional (9,9%). 

Atendiendo a la nacionalidad de 
los extranjeros, el colectivo con 
una participación más elevada en 
Aragón es el de origen rumano, que 
sigue ampliando su peso respecto a 
años anteriores. A finales de 2006, el 
33,1% de los extranjeros procedían 
de Rumanía, a éstos le seguían los 
originarios de Marruecos (10,2%), 
Ecuador (9,2%), Colombia (5,1%), 
Bulgaria (3,4%), Argelia (3,2%) y 
Portugal (2,4%). Por sexos, el 55,2% 
de los extranjeros eran hombres, 
mientras que el 44,8% restante eran 
mujeres. 

En cuanto a la provincia destino 
de los extranjeros, Zaragoza fue 
escogida por el 73,2% del total de 
inmigrantes en la región. Huesca 
se colocó en segundo puesto con 
el 15,6% y, finalmente, la provincia 

turolense con el 11,2%. 

Realizando un análisis más ex
haustivo con datos proporcionados 
por el Ayuntamiento de Zaragoza, en 
2006 había 65.012 extranjeros en la 
ciudad, cifra que superó en un 22,1% 
a la del año anterior. Se trataba de 
inmigrantes procedentes principal
mente de América (37,3%), Europa 
(33,2%) y África (24,3%), siendo las 
nacionalidades más comunes la ru
mana –de donde proceden el 23,6% 
del total de inmigrantes de la capi
tal-, ecuatoriana (16,7%), marroquí 
(7,6%) y colombiana (6,9%). Por otro 
lado, los barrios zaragozanos con un 
número mayor de extranjeros resi
dentes eran Delicias, Casco Histórico 
y San José. 

En Huesca capital se contabilizaron 
5.018 extranjeros, con un aumento 
respecto al ejercicio previo del 22,2%. 
De acuerdo con la información pro
porcionada por el Ayuntamiento 
oscense, el 50,8% de los inmigran
tes eran europeos. Más concreta
mente, procedían de Bulgaria (13%), 
Rumanía (7,6%), Venezuela (13,6%) y 
Francia (6,2%). 

Según el Ayuntamiento de Teruel, 
en la ciudad había 3.802 extranjeros, 
que representaban un 11,3% del total 
de población del municipio. Eran, de 
nuevo, mayoritariamente europeos 
(47,6%), principalmente provenien
tes de Rumanía (37,2% del total) y 

Colombia (14,6%). 
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En lo que se refiere a la población 

total aragonesa, la primera idea que 

surge tras analizar su estructura por 

edades es el patente envejecimiento 

demográfico. La tasa de fecundidad 

en 2006, es decir, el número de naci

dos por cada 1.000 mujeres en edad 

fértil, fue de 41,2. Si bien esta tasa, 

a pesar de ser reducida, sigue sien

do dos puntos superior a la de 2005. 

Este incremento, refleja una mejora 

en la natalidad en los últimos cuatro 

años, indicativos de un cambio de 

tendencia gracias, sin duda, a la ma

yor presencia de población extranje

ra. El índice de infancia (porcentaje 

de población menor de 14 años) fue 

de 12,9% y el de juventud (población 

entre 15 y 29 años) del 18,1%. Por su 

parte, la población de más de 65 años 

representaba algo más del 20% del 

total de aragoneses, 3,5 puntos por 

encima del dato nacional. 

En cuanto a la distribución de la 

población por sexos, se aprecia un 

reparto cuasi-igualitario a finales de 

2006. El 49,9% de la población arago

nesa eran hombres y el 50,1% restan

te, mujeres. Entre otros factores que 

conforman la distribución por sexos 

en la sociedad aragonesa, se pueden 

mencionar por un lado, la mayor es

peranza de vida de las mujeres y, por 

otro y en contraposición, la llegada 

de población inmigrante predomi

nantemente masculina, junto con el 

mayor número de varones nacidos 

varones. Los últimos datos publica

dos por el INE revelan que la espe

ranza de vida al nacimiento en 2005 

en Aragón era de 80,5 años, siendo 

la femenina de 83,7 y la masculina, 

visiblemente inferior, de 77,4 años. 

Por otro lado, Teruel se situaba entre 

las provincias más longevas. La espe

ranza de vida en esta provincia era 

de 81,5 años, la novena más alta del 

conjunto nacional. 

Al introducir la variable “territo

rio” en el análisis demográfico, dos 

hechos caracterizan a la región: el 

primero, su elevada despoblación y, 

el segundo, la concentración de la 

población en torno a la capital zara

gozana. La densidad de población en 

Aragón a finales de 2006 era de 27,1 

habitantes por kilómetro cuadrado, 

unas décimas por encima del dato 

del año anterior. 

Por provincias, Zaragoza presentó 

una mayor densidad de población, 

con 53,1 habitantes por Km2 a finales 

de 2006. Además, es la provincia con 

una mayor tasa de natalidad (10,3‰ 

frente al 9,7‰ de media en Aragón), 

una mayor tasa de fecundidad y, 

al mismo tiempo, la menor tasa de 

mortalidad debido, básicamente, a 

una estructura poblacional menos 

envejecida. La provincia zaragozana 

posee los índices más elevados de 
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infancia y juventud, así como la me

nor tasa de vejez. 

En Huesca, la densidad demográ

fica fue de 14,1 habitantes por Km2, 

muy por debajo de la media arago

nesa. Se trata de una provincia con 

una tasa de natalidad reducida (8,6 

nacimientos por cada 1.000 habitan

tes), mientras que la tasa de fecundi

dad es también inferior a la regional 

y la de mortalidad superior en unas 

décimas a la aragonesa (10,4‰ en 

Huesca frente a 10,2‰ en Aragón). 

Teruel presenta una densidad de

mográfica muy inferior, con tan solo 

9,7 habitantes por Km2, la segunda 

más reducida de España, (por detrás 

de Soria). Las tasas de natalidad y fe

cundidad fueron, por tanto, las más 

bajas de Aragón. La tasa de morta

lidad fue elevada (11,3‰), algo más 

de un punto por encima de la me

dia de Aragón. La provincia también 

presenta una estructura demográfica 

muy envejecida, con un índice de in

fancia reducido y un índice de vejez 

que alcanza el 24,6%. 

Respecto a los saldos migratorios 

en las provincias aragonesas, se ob

servó un signo positivo, lo que in

sufló un impulso en el crecimiento 

de población. En Zaragoza, el saldo 

migratorio fue de 15.265 personas, 

considerando tanto el saldo interior 

como el exterior, mientras que en 

Huesca fue de 3.307 y, por último, en 

Teruel de 3.014 personas. Sumando 

a estos saldos el efecto del creci

miento vegetativo, el crecimiento en 

la población en Zaragoza quedó en 

un 1,5%, le siguieron Teruel (1,3%) y 

Huesca (0,8%). Esta última fue la pro

vincia con un menor aumento en la 

población residente. 

La población española quedó fija

da a 1 de enero de 2007 en 45.116.894 

personas, un 0,9% más que el año 

anterior. Este aumento se debió en 

parte a un saldo vegetativo positivo 

pero, en mayor medida, a un intenso 

flujo migratorio que supuso la entra

da del exterior de 698.548 personas 

en 2006. La densidad poblacional 

fue de 89,2 habitantes por Km2, muy 

por encima de la cifra para Aragón. Al 

mismo tiempo, España poseía unas 

tasas de natalidad y de fecundidad 

superiores, a la vez que una menor 

tasa de mortalidad. Por ello, la es

tructura poblacional se encontraba 

menos envejecida que en Aragón y 

los índices de infancia (14,3%) y ju

ventud (19,7%) eran más elevados 

mientras que el índice de vejez se si

tuaba en un 16,7%. En último lugar, 

la esperanza de vida al nacimiento, 

como indicador de la calidad de vida, 

era en 2005 de 80,2 años, 77 para los 

varones y 83,5 para las mujeres. 
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Cuadro 16 
Evolución demográfica 

 
 2004 

Huesca Teruel Zaragoza 
2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Población* 215.864 218.023 219.854 141.091 142.160 143.960 912.072 917.288 931.401 

Crecimiento vegetativo -603 -782 -388 -556 -624 -478 -558 -648 228 

Densidad* 13,8 13,9 14,1 9,5 9,6 9,7 74,3 74,7 75,9 
Nota:
 
*. Datos extraídos del Padrón a 1 de enero del año siguiente.
 
Fuente: INE y elaboración propia.
 

 2004 
Aragón España 
2005 2006 2004 2005 2006 

Población* 1.269.027 1.277.471 1.295.215 44.108.530 44.708.964 45.116.894 

Crecimiento vegetativo -1.717 -2.054 -638 82.657 79.016 109.835 

Densidad* 26,6 26,8 27,1 87,2 88,4 89,2 
Nota:
 
*. Datos extraídos del Padrón a 1 de enero del año siguiente.
 
Fuente: INE y elaboración propia.
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11. Capital social y capital físico
 

El crecimiento de las economías 

y del bienestar de sus ciudadanos se 

consigue ocupando a más personas 

en la producción y/o aumentando el 

stock de medios materiales por per

sona ocupada (capitalización) y/o 

aprovechando los efectos externos 

de la mejora en conocimientos, orga

nización y gestión de las empresas. 

Expresándolo en lenguaje eco

nómico, puede decirse que el creci

miento de la producción en el largo 

plazo depende de la productividad 

total de los factores (PTF) y de las 

cantidades de capital físico, trabajo, 

capital humano y capital social. 

En el caso español, el Instituto 

Valenciano de Investigaciones Eco

nómicas (Ivie) ha cuantificado estas 

variables y ha concluido que desde 

el decenio de 1960, la acumulación 

de capital físico ha sido la princi

pal fuente de crecimiento económi

co, seguida de la PTF, el trabajo y el 

capital social. Ahora bien, el men

cionado Instituto considera que en 

los últimos años ha aumentado la 

aportación al crecimiento del capi

tal social, superando la contribución 

negativa del capital humano y pa

liando el efecto negativo de la evolu

ción de la PTF. 

De ahí, el interés por analizar la 

evolución reciente de los capitales 

social y físico de la economía ara

gonesa, especialmente con las es

timaciones del Ivie recientemente 

publicadas. A esta tarea se dedica la 

primera parte de este capítulo. 

El capital social 

El capital social es la suma de las 

instituciones que configuran una so

ciedad y, en cierta forma, la materia 

que las mantiene juntas, ya que se 

refiere a las instituciones, relaciones 

y normas que conforman la calidad y 

cantidad de las interacciones sociales 

de una sociedad. Se contempla como 

un recurso en el que los individuos 

invertirán si van a obtener beneficios 

netos, cuando confíen en ser bien 

tratados y en comportarse coopera

tivamente. 

De acuerdo con las estimaciones 

del Ivie, el capital social creció en 

España durante el período 1985-2004 
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(salvo durante la recesión de 1993), 

reforzado por el crecimiento de la 

renta y el empleo, las mejoras edu

cativas, el desarrollo financiero y el 

avance del estado del bienestar. El 

saldo de esos veinte años fue espec

tacular, ya que el índice que sintetiza 

su evolución pasó del 100% (en 1985) 

al 914,9% en 2004. 

En Aragón el capital social también 

siguió una trayectoria claramente as

cendente (sólo frenada en algunos 

años del decenio de 1990), si bien su 

incremento fue considerablemente 

mayor que el de España porque en 

la mencionada etapa se multiplicó 

por doce, pasando del 100% de 1985 

al 1.249,9% de 2004. Los datos pro

vinciales disponibles sólo llegan has

ta 2003 pero son bien ilustrativos: el 

capital social de Zaragoza –que ex

presado en forma de índice alcanza

ba en 2003 un valor de 1.049,7 (diez 

veces más que en 1985)- creció casi 

un veinte por ciento más que el de 

Huesca y un noventa por ciento más 

que el de Teruel. 

Como ocurre con otras variables, al 

dividir el capital social por el núme

ro de habitantes los resultados que 

se obtienen son aún más favorables 

para Aragón. Así, el capital social per 

cápita de Aragón se multiplicó por 

doce entre 1985 y 2004, cuando en 

España sólo se multiplicó por ocho, 

alcanzado ambas economías índi

ces del 1.216,9% y 824,3%, respecti

vamente (tomando 1985 como año 

base del índice). 

A nivel provincial, el cociente entre 

el capital social y la población ofre

cía menor dispersión que el índice 

que cuantifica la evolución del capi

tal social. En todo caso, el cociente 

más elevado seguía siendo en 2003 

el de Zaragoza (1.005,2), provincia 

que en dieciocho años multiplicó por 

diez sus dotaciones de capital públi

co. Esta mejora fue casi un trece por 

ciento mayor que la de Huesca (cuyo 

índice en se situaba 2003 en 890%) 

y dos tercios mayor que la de Teruel 

(provincia con un índice de 608,5%). 

El capital físico 

La agregación de inversiones pa

sadas genera el stock de capital exis

tente en un momento determinado 

del tiempo que, de acuerdo con la 

metodología utilizada por Fundación 

BBVA-Ivie, puede medirse en térmi

nos brutos, netos (capital riqueza) o 

como capital productivo. 

El capital bruto se obtiene por acu

mulación de las inversiones pasadas, 

descontando de las mismas aquellos 

activos que ya han sido retirados de

bido a su vejez o a daños acciden

tales. En cambio, el capital neto se 
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obtiene del bruto tras descontar tam

bién la depreciación que sufren los 

capitales todavía activos (que repre

senta una pérdida de eficiencia y del 

valor de los mismos). 

Dado que el capital neto se con

sidera una mejor aproximación a la 

riqueza producida disponible, se le 

denomina también como capital ri

queza. En este contexto, suele consi

derarse que forma parte de la riqueza 

de la economía junto a los activos no 

producidos (como los recursos natu

rales) o, si se amplía el concepto de 

riqueza hacia los activos intangibles, 

el capital humano, tecnológico, etc. 

Con el capital productivo se pre

tende medir el flujo de servicios que 

el capital proporciona, recogiendo 

también los efectos de la pérdida de 

eficiencia. Sin embargo, no se tienen 

en cuenta los cambios en el valor de 

los activos debidos a otros factores 

como la obsolescencia o la reduc

ción de su precio derivada del acor

tamiento del tiempo que le resta de 

vida útil, dado que se considera que 

éstos son aspectos relevantes para 

valorar la riqueza pero no la produc

tividad del capital. 

Los elementos relevantes para ex

plicar la relación entre la inversión 

pasada y el capital neto existente 

son las fechas en las que se realizó la 

inversión, las vidas medias de cada 

tipo de activos, sus ritmos de depre

ciación, así como otros factores que 

producen cambios en el valor de los 

activos. 

La base de datos del Ivie, que abar

ca el período 1964-2004, permite con

cluir que la capitalización de Aragón 

ha sido superior a la española si se 

relativiza por la población, la ocupa

ción y la producción. En cambio, las 

dotaciones de capital por km2 han 

sido y son muy inferiores a la media 

nacional. 

Las infraestructuras públicas ara

gonesas (incluyendo tanto las via

rias como las ferroviarias, aeropor

turias, hidráulicas, las urbanas de 

las Corporaciones Locales y otras 

construcciones) alcanzaban en 2004 

un peso en el conjunto español del 

4,9% muy inferior al de la superficie 

regional. 

Dentro del capital privado, el peso 

relativo de la vivienda en el total na

cional era bajo (2,3%), mientras que 

en lo que se refiere a activos más di

rectamente vinculados a las activida

des productivas la importancia de las 

dotaciones regionales en el conjun

to nacional (3,6%) superaba el peso 

económico de la región. 

Las mejoras en las dotaciones de 

capital de Aragón entre 1964 y 2004 

165
 



Informe Económico Aragón 2006 

fueron sustanciales, multiplicándo

se sus dotaciones de capita neto en 

términos reales por 5 y las de capi

tal productivo por 7,6. Ahora bien, el 

ritmo alcanzado fue menor que el de 

España, de forma que el capital ara

gonés perdió peso relativo en el total 

nacional. 

El Ivie aprecia en esa trayectoria 

dos elementos clave: por un lado, la 

importancia del declive demográfico 

de Aragón y, por otro, su insuficien

te orientación turística. De ahí que el 

peso del capital residencial regional 

en el español sea escaso y anotara 

una fuerte reducción en el decenio 

de 1970. 

No obstante, ha de puntualizarse 

que en los últimos años la capitali

zación de la región está siguiendo un 

ritmo superior a la media española, 

apoyándose en la mayor intensidad 

de la inversión productiva pública y 

privada. 

El crecimiento del capital neto re

gional en términos reales entre 1964 

y 2004 fue mayor en los activos de 

maquinaria, material de equipo y 

otros productos. Asimismo, el equi

po de transporte creció a un ritmo 

similar a los productos de otras cons

trucciones. En todo caso, la orienta

ción del capital aragonés hacia otros 

activos tradicionales del sector de la 

construcción, viviendas y otras cons

trucciones, fue muy intensa (86,2%), 

aunque menor que la del resto de 

España (88,4%). Además, debido al 

mayor crecimiento de los precios de 

estos componentes de la inversión, 

su peso en el valor del capital se in

crementó, sobre todo en los activos 

de construcción no residencial. 

En relación a España, el stock ara

gonés estaba en 2004 más orientado 

hacia las infraestructuras públicas, 

las agrícolas, la maquinaria y los 

equipos relacionados con las nue

vas tecnologías (TIC). En cambio, la 

orientación era menos intensa hacia 

capitales que se relacionan más di

rectamente con la población, como 

viviendas y equipo de transporte, y 

en infraestructuras aeroportuarias. 

Ha de precisarse que el crecimien

to del capital en TIC en Aragón en el 

último decenio se situó por encima 

de la media española y su peso en el 

capital neto regional fue del 2,2% en 

2004. 

El crecimiento del capital produc

tivo localizado en Aragón (los servi

cios de capital) fue mayor que el del 

capital neto en los últimos años, de

bido al mayor crecimiento real de las 

inversiones en maquinaria y equi

po (activos generadores de servicios 

productivos). 
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Los servicios de capital generados 

en Aragón han representado entre 

el 3,5% y el 4% de los producidos en 

España, salvo en el caso del equipo 

de transporte en los que el porcen

taje ha sido inferior. Estas participa

ciones se han mantenido estables en 

los últimos años en maquinaria, ma

terial de equipo y otros productos y 

en otras construcciones y superan el 

peso económico y demográfico de la 

región. 

Entrando en el detalle provincial, 

Huesca tenía en 2004 unas dotacio

nes de capital neto per cápita muy 

superiores a las de Aragón (133,9%) 

y, más aún, a la media de España 

(142,7%). La capitalización de esta 

provincia entre 1964 y 2004 fue con

siderable, aunque más lenta que la 

española y, por tanto, Huesca perdió 

peso en el stock de capital neto na

cional, especialmente desde finales 

de la década de 1960 hasta finales del 

decenio de 1990. 

En la estructura del capital neto 

nominal destacaban en 2004 por 

su importancia los activos residen

ciales (viviendas) y sobre todo otras 

construcciones, que representaba un 

porcentaje superior al 50%. Ambas 

alcanzaban el 89%. Al desagregar por 

activos y comparar la composición 

del capital neto oscense con el nacio

nal, se advierte la mayor orientación 

de la provincia hacia infraestructu

ras hidráulicas, viarias, urbanas y los 

equipos agrícolas. Por su menor peso 

destacaban, las infraestructuras ae

roportuarias, las viviendas y los acti

vos relacionados con las TIC. 

El crecimiento del capital produc

tivo en el período 1964-2004 fue más 

lento en Huesca que en España en 

todos los agregados de activos. Sin 

embargo, Huesca presenta en el úl

timo decenio tasas de variación ma

yores que las nacionales en equipo 

de transporte, en maquinaria, mate

rial de equipo y otros productos y en 

las TIC. En todo caso, Huesca perdió 

peso en el valor de los servicios de ca

pital producidos en España en todos 

los grupos de activos, aunque con 

cierta estabilización en los últimos 

años, de manera que a principios del 

siglo XXI se sitúa en el 0,8% del total 

nacional. 

La provincia de Teruel, por su par

te, también dispone de unas dota

ciones de capital neto por habitante 

superiores a las de Aragón (111,4%) y 

más aún a las de España (118,7%). 

Su capitalización entre 1964 y 2004 

fue, asimismo, notable pero más len

ta que la española, perdiendo peso 

de forma continuada en el stock de 

capital neto nacional hasta finales 

de los años setenta y manteniendo, 
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desde entonces, su importancia rela

tiva con algunas fluctuaciones. 

Desde 1964, la acumulación en tér

minos reales fue más rápida en ma

quinaria, material de equipo y otros 

productos. Les seguían, a cierta dis

tancia, los de otras construcciones y 

los equipos de transporte. Las infra

estructuras públicas presentaron un 

perfil casi plano hasta mediados de 

la década de 1980, habiendo creci

do después con intensidad. El creci

miento menor en términos reales fue 

el de viviendas. 

Otras construcciones (con un por

centaje superior al 52%) destacaban 

en la estructura del capital neto no

minal en 2004. Los activos residen

ciales pesaban menos que en otros 

territorios (un 31%) de forma que 

ambos representaban un porcentaje 

menor al del promedio español. 

Al considerar los activos turolenses 

con mayor detalle y comparar con la 

estructura media nacional, se con

cluye que el capital neto de la pro

vincia se caracterizaba en 2004 por 

su mayor orientación hacia las inver

siones en productos de la agricultu

ra y ganadería, las infraestructuras 

viarias, hidráulicas y urbanas y cier

tos tipos de maquinaria. Por debajo 

del promedio español, se situaban 

las infraestructuras ferroviarias, las 

viviendas y algunos activos de ma

quinaria y equipo. 

El crecimiento del capital produc

tivo resultante del proceso de acu

mulación fue, lógicamente, más len

to en Teruel que en España en todos 

los agregados de activos considera

dos. En consecuencia, la provincia 

perdió peso en el valor de los servi

cios de capital producidos en España 

en todos los grupos de activos, sobre 

todo en la primera parte del período, 

habiéndose estabilizado después en 

torno al 0,5% del total nacional. 

Finalmente, Zaragoza contaba en 

2004 con unas dotaciones de capi

tal neto per cápita inferiores a las de 

Aragón (90,2%) y próximas a las de 

España (96,1%). 

La capitalización de Zaragoza fue 

intensa desde 1964, pero no más rá

pida que la española. De hecho, has

ta mediados de la década de 1970 

perdió peso en el stock de capital 

neto nacional, aunque después se 

mantuvo y en los últimos años está 

incrementándose su importancia en 

el capital no residencial. 
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Cuadro 17 
Capital neto nominal.  Año 2004 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

1. Viviendas 9.390.212 4.117.837 26.145.586 39.653.635 1.715.774.599 

2. Otras construcciones 12.433.444 7.005.459 33.585.613 53.024.516 1.367.613.760 

3,7 4,0 5,1 4,5 5,5 

2.1. Infraestructuras viarias 2.348.660 1.610.612 3.373.926 7.333.198 166.401.024 

5,2 5,1 5,4 5,1 5,8 

2.2. Infraestructuras hidráulicas 
públicas 

2.125.228 390.617 1.701.020 4.216.865 67.881.934 

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

2.3. Infraestructuras ferroviarias 529.029 108.662 3.702.927 4.340.618 56.338.939 

2,5 -2,1 4,5 3,1 3,1 

2.4. Infraestructuras 
aeroportuarias 

9.684 0 44.479 54.163 15.242.851 

49,7 - 4,7 0,0 4,5 

2.5. Infraestructuras portuarias - - - - 17.511.644 

- - - - 3 

2.6. Infraestructuras urbanas de 
Corporaciones Locales 

417.050 231.412 1.187.191 1.835.653 37.986.621 

7,7 6,4 7,7 7,4 6,7 

2.7. Otras construcciones n. c. 
7.003.793 4.664.156 23.576.070 35.244.019 1.006.250.747 

o. p. 

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

3. Equipo de transporte 540.037 334.001 1.719.082 2.593.120 99.805.214 

4,8 4,9 4,7 4,7 5,1 

3.1. Vehículos de motor 441.654 308.936 1.209.543 1.960.133 64.918.767 

5,0 5,5 4,6 4,8 5,3 

3.2. Otro material de transporte 98.383 25.065 509.539 632.987 34.886.447 

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

4. Maquinaria, material de equipo y 
otros productos 

2.176.280 1.900.808 8.191.456 12.268.544 304.682.361 

4,5 5,8 6,3 5,8 6,2 

4.1. Productos de agricultura, 
ganadería y pesca 

119.314 58.835 90.002 268.151 4.231.264 

5,2 3,9 4,0 4,4 4,3 

4.2. Productos metálicos y 
maquinaria 

1.921.339 1.752.616 7.556.414 11.230.369 227.219.205 

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

4.2.1. Productos metálicos 214.577 273.279 1.099.026 1.586.882 34.750.882 

5,5 9,2 8,0 7,5 7,3 

4.2.2. Maquinaria y equipo 
mecánico 

926.406 935.647 3.493.918 5.355.971 116.044.956 

3,0 5,2 4,9 4,4 4,4 
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Cuadro 17 continuación 

Capital neto nominal.  Año 2004 

 Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

4.2.3. Maquinaria de oficina  
94.264 58.813 388.167 541.244 15.357.554 

y equipo informático 

16,1 16,5 16,7 16,6 17,0 

4.2.4. Otra maquinaria y equipo 686.092 484.878 2.575.304 3.746.274 111.065.812 

3,5 4,7 4,7 4,5 5,0 

4.2.4.1. Comunicaciones 241.272 175.855 944.009 1.361.136 41.261.414 

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

4.2.4.2. Otra maquinaria  
444.820 309.022 1.631.296 2.385.138 69.804.398 

y equipo n. c. o. p. 

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

4.3. Otros productos 135.627 89.356 545.040 770.023 23.231.892 

7,2 7,8 8,5 8,1 8,6 

4.3.1. Software 88.205 61.339 334.486 484.030 13.999.646 

12,5 12,7 12,8 12,7 13,0 

4.3.2. Otros productos  
47.422 28.017 210.553 285.992 9.232.246 

n. c. o. p. 

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

Total 24.539.973 13.358.105 69.641.736 107.539.814 3.488.875.934 
4,1 5,0 5,7 5,2 5,8 

TIC 423.741 296.007 1.666.662 2.386.410 70.618.614 
10,6 11,2 11,6 11,3 11,5 

      
Notas:
 
Miles de euros.
 
En rojo tasa anual de crecimiento del capital productivo real entre 1965 y 2004.
 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie.
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En maquinaria, material de equipo 

y otros productos la acumulación fue 

mayor que en otras construcciones. 

Las infraestructuras públicas, por su 

parte, evolucionaron a un ritmo si-

milar al de los equipos de transporte, 

acelerándose ambos en la segunda 

mitad de los ochenta. El menor cre

cimiento en términos reales corres-

pondió a viviendas. 

En 2004 los activos residenciales y 

otras construcciones destacaban en 

la estructura del capital neto nominal 

con una participación total próxima 

al 86%. No obstante, la importancia 

de las construcciones no residencia

les tendía a aumentar y la de vivien

das a reducirse. 

Desagregando y comparando con 

España, se concluye que el capital 
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neto de Zaragoza estaba en 2004 más 

orientado hacia las infraestructuras 

ferroviarias, urbanas e hidráulicas y 

distintos tipos de maquinaria y equi

po (como los relacionados con las 

TIC). Por debajo de la media nacio

nal, se situaban las infraestructuras 

aeroportuarias y viarias, equipo de 

transporte y viviendas. 

En Zaragoza el crecimiento del ca

pital productivo entre 1994 y 2004 

fue mayor que en España en todos 

los agregados analizados, pero no 

ocurre lo mismo cuando se estudia 

el período 1964-2004. De ahí que el 

peso de la provincia sobre el valor de 

los servicios de capital producidos en 

España haya oscilado alrededor del 

2,4% desde 1964, salvo en equipo de 

transporte donde se redujo al 1,7%. 

La ampliación y mejora 
de infraestructuras públicas 
en 2006 

El ejercicio 2006 volvió a ser ex

cepcional para la inversión privada y 

pública regional. El elevado volumen 

licitado permite inferir que la inver

sión pública recibió un renovado im

pulso que se materializará en el corto 

plazo. Baste en este sentido señalar 

que el sector público licitó obras en 

Aragón por una cuantía de 2.440,1 

millones de euros (1.103,9 millones 

de euros más que en 2005). Este im

porte representó el 5,5% del total es

pañol, es decir, quince décimas más 

que el año anterior, dado que la tasa 

de crecimiento de la licitación arago

nesa durante el ejercicio, 67,7%, más 

que duplicó la española (31,8%), ya 

de por sí muy elevada. 

La Comunidad Autónoma y las Cor

poraciones Locales, actuaron como 

agentes contratantes de 1.560 millo

nes de euros, un 69,5% del importe 

total licitado en Aragón, porcentaje 

que superó en cincuenta y cinco dé

cimas al de 2005. A su vez, el Estado y 

la Seguridad Social licitaron el 30,4% 

restante (880 millones de euros). En 

este último grupo resaltó la licita

ción del Grupo Fomento (Ministerio, 

Organismos Autónomos y Entidades 

Públicas Estatales), que ascendió a 

512,1 millones de euros. En el con

junto de España, la participación 

relativa de las entidades territoriales 

fue menor que en Aragón (63,7%) y la 

del Estado y Seguridad Social mayor. 

Tanto la Administración General 

del Estado como las entidades te

rritoriales contribuyeron al aumen

to de la licitación pública regional, 

al elevar el importe de lo que su

bastaron en un 83,7% y un 82%, res

pecto al año anterior. Contribuyeron 

a este espectacular crecimiento las 
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actuaciones relacionadas con Expo

sición Internacional de Zaragoza de 

2008, así como las obras que acom

pañan a este evento. 

Por tipología de la obra, la inge

niería civil representó un 63,8% del 

importe licitado en Aragón (69,9% 

en España) y la edificación, un 36,2% 

(30,1% a nivel nacional). En compa

ración con el año 2005, la licitación 

para edificación se duplicó y la de in

geniería civil se elevó un 70,1%. 

En cuanto a las adjudicaciones, si

guiente fase del proceso inversor, en 

el momento de redactar este Informe, 

sólo se disponía de las cifras del 

Grupo Fomento. De las mismas debe 

destacarse su extraordinario aumen

to, ya que se triplicaron, pasando de 

los 121,7 millones de euros del año 

anterior a los 402,2 millones de euros 

del actual. En España, también se ele

vó el importe de las adjudicaciones, 

aunque a un ritmo menor (52,8%), 

alcanzándose los 8.058,7 millones de 

euros frente a los 5.274,7 millones de 

2005. Las obras de ingeniería repre

sentaron el 92,8% del importe adju

dicado en Aragón, peso muy similar 

al contabilizado en España (93%). 

El importe de las obras de ingenie

ría civil adjudicadas por el Ministerio 

y sus organismos autónomos fue 

de 347,1 millones de euros (97,4 

millones en 2005); el de las entidades 

públicas estatales, 26,2 millones (un 

60% por encima de lo adjudicado el 

año anterior); y el de las edificacio

nes a cargo de estas últimas entida

des, 28,9 millones de euros (frente a 

los 8,2 millones de euros del ejercicio 

previo). 

El volumen de las adjudicacio

nes de Aeropuertos y Navegación 

Aérea fue de 38,4 millones de euros 

(sextuplicando el de 2005); el del 

Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF), 15,8 millones de 

euros (1,8 millones inferior al del año 

previo) y el de Correos y Telégrafos, 

0,9 millones de euros (1,4 millones 

en el ejercicio anterior). 

Plataformas logísticas 

Desde hace años, las administra

ciones públicas regionales, en co

laboración con diversas entidades, 

están realizando un importante es

fuerzo inversor en la adecuación de 

suelo para el desarrollo de activi

dades productivas y, de esta forma, 

atraer inversiones privadas. 

Existe una apuesta decidida por 

el desarrollo de la logística, concep

to ligado al de globalización, ya que 

la apertura de nuevos mercados está 

generando unas necesidades logís

ticas que sólo pueden ser cubiertas 
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con el desarrollo de nuevos métodos, 

sistemas e infraestructuras capaces 

de cubrir estos requerimientos. 

Téngase en cuenta que el flujo 

de mercancías de un lugar a otro es 

cada vez más intenso, las distancias 

son mayores, generando un creci

miento del volumen de negocio lo

gístico con requerimientos cada vez 

más exigentes. 

Consecuencia de esto, aparece el 

concepto de “Logística Integral” bajo 

el cual los nuevos operadores de lo

gística se adaptan a los requisitos 

particulares de los clientes, desarro

llando actividades tradicionales de 

almacenamiento y transporte, la

bores de montaje, embalando e eti

quetado de los productos, gestión de 

aduanas, etc. Todas estas actividades 

comienzan a concentrarse en centros 

de distribución y gestión estratégica

mente bien situados. 

Es aquí donde Aragón tiene la 

oportunidad, explotando las ventajas 

de su situación geográfica no sólo en 

la Península Ibérica sino como paso 

hacia Europa. 

Entre las principales actuacio

nes que se están llevando a cabo, 

cabe referirse, en primer lugar, a la 

Plataforma Logística de Zaragoza 

(PLAZA) que, con una extensión de 

12.826.898 m2, es el recinto logístico 

de mayores dimensiones del conti

nente europeo. En su gestión, ejecu

ción y promoción participa mayo

ritariamente el Gobierno de Aragón 

a través de Plataforma Logística de 

Zaragoza, S.A, compañía en la que 

tienen presencia el Ayuntamiento de 

Zaragoza, Ibercaja y Cai. PLAZA está 

basada en un centro intermodal de 

transportes: ferrocarril, carretera y 

avión. Así, la intermodalidad refuer

za los valores de localización y cen

tralidad del recinto, completamente 

abierto a empresas que participen 

en actividades relacionadas con la 

logística. La intermodalidad supone, 

además, unas sinergias decisivas en 

las cadenas logísticas que todos los 

operadores necesitan. Razones por 

las que numerosas empresas, algu

nas líderes en sus respectivos secto

res, han elegido emplazarse en esta 

plataforma. 

La Plataforma Logística de Huesca 

(PLHUS), por su parte, recibió en 

2006 un importante impulso con la 

constitución de una sociedad que se 

encargará de la gestión y desarrollo 

de las instalaciones industriales. La 

denominación de la nueva socie

dad es PLHUS Plataforma Logística, 

S.L.U, cuyo socio fundador fue Suelo 

y Vivienda de Aragón, si bien se pre

vió que se sumasen al capital el 

Ayuntamiento de Huesca y diversas 

entidades financieras. 
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Con esta compañía se prevé urba

nizar una superficie de 1.157.062 m2 

junto a las instalaciones del Parque 

Tecnológico Walqa, que puede po

tenciar el desarrollo industrial del eje 

Huesca-Zaragoza, al ampliar la oferta 

de suelos dedicados a la logística del 

transporte, almacenamiento y distri

bución, al uso industrial y activida

des terciarias. El proyecto de urbani

zación fue definitivamente aprobado 

en junio de 2006 mediante Decreto 

del Gobierno de Aragón y las obras 

salieron a licitación el 30 de junio por 

20,9 millones de euros, se adjudica

ron el 29 de septiembre y tienen una 

duración de 18 meses. 

PLHUS también concentrará tres 

importantes nudos de transporte: 

ferrocarril, carretera y avión. Su em

plazamiento al Sur de la ciudad de 

Huesca le permitirá conexiones: con 

el Norte de la región y Francia; la 

zona de Levante; y las regiones ve

cinas gracias a ubicarse en el deno

minado corredor del Ebro, equidis

tante entre Cataluña, Navarra y País 

Vasco. Contará con una extensión 

de 653.932,72 m2 para uso industrial 

(56,52%) tanto para logística indus

trial (de pequeña, mediana y gran 

empresa) como para industria ferro

viaria, usos terciario y de servicios, 

infraestructuras propias, red viaria y 

de aparcamiento, apartadero ferro

viario y zonas verdes. 

También en la provincia de Huesca, 

se está desarrollando la Plataforma 

Logístico-Industrial y del Transporte 

de Fraga (PLFRAGA) así como el 

Centro de Transportes de Fraga, cuya 

urbanización se inició en septiembre 

de 2006. La Plataforma, de 855.932 

m2 de superficie, se ubica a 5 Km de 

Fraga, en la zona de la Litera, en una 

franja de terreno paralela a la Autovía 

A-2. El plazo de ejecución de las 

obras es de 18 meses. La futura pla

taforma logística tendrá, además de 

la zona industrial, un área comercial 

y de servicios, y un estacionamien

to vigilado con capacidad para unos 

400 camiones. 

En Teruel, la compañía Platea 

Gestión, S.A., cuyos accionistas son 

el Gobierno de Aragón, la SEPI, el 

Ayuntamiento de Teruel, Ibercaja, 

Cai, Caja Rural de Teruel y la Dipu

tación Provincial de Teruel, está de

sarrollando la Plataforma Logística 

de Teruel (PLATEA). Se trata también 

de una plataforma logístico-indus

trial para la integración de Teruel 

dentro de los grandes ejes del trans

porte, distribución y logística, espe

cialmente entre el corredor Somport-

Sagunto (por el que discurre la 

autovía Mudejar) y el corredor mixto 

ferroviario Cantábrico-Mediterráneo 

(que será habilitado en los próximos 

años). Se pretende, además, procurar 
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una oferta de suelo industrial y logís

tico para el despegue de esta ciudad. 

Se desarrolla sobre una 

superficie de 2.545.510 m_, con 

1.300.000 m2 de superficie útil, de los 

que ya están ocupados más de me

dio millón. En diciembre de 2006, se 

concluyeron las obras de la I Fase en 

la que se urbanizaron 1.334.764 m2 

de los que 654.201 m2 eran produc

tivos. Hasta entonces, habían confir

mado su ubicación en PLATEA doce 

empresas, lo que supone la creación 

de 150 empleos. 

Junto a las plataformas logísticas, 

también hay que referirse a otros po

lígonos de interés supramunicipal de 

reciente o próxima creación como 

el Parque Tecnológico del Reciclado 

López Soriano, S. L. (que ocupa una 

superficie de 8.350.000 m2, de los 

que 3.762.200 m2 son para usos in

dustriales); Puerto Venecia (que, con 

una superficie de 600.000 m2, va a 

dotar a Zaragoza de un parque de 

ocio temático e importantes cadenas 

distribuidoras); Parque Tecnológico 

Walqa (que desde 2002 concentra 

en Huesca a una masa crítica de em

presas especializadas en Internet, 

telecomunicaciones y comercio elec

trónico); el polígono “El Espartal” de 

Burgo de Ebro (de una extensión de 

650.000 m2 de los que 426.000 son su

perficie industrial); Centrovía (en La 

Muela, próximo a PLAZA) o Ciudad 

del Motor de Alcañiz (complejo dedi

cado a la industria del motor con una 

superficie de 350.000 m2 que dispon

drá de circuitos de karting, de tierra, 

de velocidad; de un parque tecnoló

gico de 210.000 m2 para investiga

ción y prueba de materiales de fabri

cantes de vehículos y de un centro 

comercial). 

Puede, en suma, concluirse que 

Aragón cuenta con una oferta de sue

lo capaz de asumir en los próximos 

años la demanda tanto de empresas 

dedicadas a la logística como de las 

dedicadas a otras actividades produc

tivas. De acuerdo con la información 

facilitada por el Instituto Aragonés 

de Fomento, a finales de 2006 los 

288 polígonos industriales de la re

gión tenían una superficie total de 

102.780.218 m2. En dicha superficie, 

se habían parcelado 54.737.500 m2 y 

22.003.812 se encontraban libres. 

Entre las reservas (espacios no 

ocupados) más importantes de suelo 

industrial en Aragón pueden citarse 

4,5 millones de metros cuadrados en 

el Parque Tecnológico de Reciclado; 

3,2 millones en La Armentera (Mon

zón); 1,75 millones en el Parque 

Empresarial de Andorra; 1,5 millones 

en Valdecalat (Calatoro); 1,2 millo

nes en PLATEA y los 0,9 millones en 

PLAZA. 
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Carreteras 

A principios de 2006, Aragón con

taba con una red viaria de 11.320 km 

(150 km mayor que la del año ante

rior). La red estatal medía 2.340 km 

(tras aumentar 56 km en el último 

ejercicio); la autonómica, 5.659 km 

(92 km más que en 2005); y la provin

cial, 3.321 km (2 km por encima del 

año previo). 

La ampliación de la red afectó más 

a la de alta capacidad que a las carre

teras de una calzada. Así, en 2006, la 

región dispuso de 75 km más de au

tovías (por la autovía mudéjar), 3 km 

más de carreteras de doble calzada 

(en la provincia de Zaragoza) y 72 km 

más de carreteras de una calzada. 

En consecuencia, la red de alta ca

pacidad medía, a principios de 2006, 

652 km y estaba integrada por 154 km 

de autopistas de peaje (50 de los cua

les transcurren por la provincia de 

Huesca y el resto por la de Zaragoza), 

378 km de autovías y autopistas libres 

de peaje (49 en Huesca; 100 en Teruel 

y 229 en la provincia de Zaragoza) y 

120 km de carreteras de doble calza

da (7 en Huesca; 1 en Teruel y, 112 en 

Zaragoza). 

Los 10.668 kilómetros restantes de 

carreteras aragonesas eran de una 

sola calzada y un 70% de las mis

mas tenía anchuras de más de cinco 

metros frente al 79,4% de España. 

Dado que en el ejercicio anterior 

los porcentajes fueron del 68,6% y 

78,9%, respectivamente, puede con

cluirse que las mejoras en estas ca

rreteras también fueron mayores a 

nivel regional que a nivel nacional (a 

diferencia de lo acontecido en otros 

ejercicios). 

A comienzos de 2006 sólo el 49,2% 

de la red aragonesa de carreteras de 

una calzada era de pavimento de hor

migón o aglomerado asfáltico cuan

do en España el porcentaje era del 

70,5% (y ascendía más rápidamente). 

A su vez, más de la mitad de la red 

regional contaba con tratamiento 

superficial, macadán y otros frente al 

29,4% de la media nacional. 

No obstante, la red de carreteras 

aragonesa soporta tráficos más bien 

reducidos. A principios de 2006, el 

número de vehículos matriculados 

por cada kilómetro de red de carrete

ras era de 65,4 (2,2 más que en 2005) 

apenas un 40% de la media nacional, 

que se situaba en 166,9 (6,9 más por 

encima del dato del año anterior). 

En cuanto al tráfico de mercancías 

aumentó un 6,1% en 2006 (frente al 

18,2% del ejercicio previo) y alcan

zó las 84.790 toneladas, de las que 

un 44,7% correspondían a trans

porte intrarregional y un 55,3% a 
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transporte interregional, que tendía 

a ganar importancia relativa. En esta 

segunda modalidad de transporte, la 

participación de las expediciones era 

apenas tres décimas mayor que la de 

las recepciones (cuando en 2005 las 

expediciones superaban en cuatro 

puntos a las recepciones). Asimismo, 

el ritmo de crecimiento del transpor

te interregional (7,1%) superó al del 

transporte intrarregional (5%), en 

claro contraste con lo acontecido el 

año anterior. 

Por último, según la Dirección 

General de Tráfico, la matriculación 

de turismos en 2006 se redujo un 

0,2% y se situó en 36.920 (en claro 

contraste con el incremento del 5,5% 

del año anterior). Aunque también 

cayeran la matriculación de camio

nes y furgonetas (-4,1%) y otros ve

hículos, la evolución más favorable 

de la matriculación de motocicletas, 

tractores industriales y autobuses 

permitió que el número de vehículos 

matriculados en el ejercicio se incre

mentara un 1,2% respecto a las cifras 

de 2005 y se situara en los 57.613. En 

cuanto al transporte urbano aumen

taron tanto las líneas de servicios 

(que pasaron de 49 a 51) como el nú

mero de viajeros (de 114,1 millones a 

120,9 millones). 

La ampliación y mejora de la red 

viaria aragonesa ha requerido un 

considerable esfuerzo inversor. De 

acuerdo con la información facilita

da por el Ministerio de Fomento, en 

el período 2001-2005 se invirtieron 

en las carreteras aragonesas un pro

medio anual de 270,09 euros por ha

bitante, más del doble de los 128,28 

euros invertidos en España. 

Al relacionar las inversiones con 

la longitud de la red se concluye que 

en el quinquenio 2001-2005 se in

virtieron en las carreteras aragone

sas 30.280 euros por km, 3.870 euros 

por debajo de la media española. Al 

desagregar por tipo de agente, pue

de apreciarse que el Estado gastó 

111.210 euros por km (ligeramente 

por encima del promedio nacional). 

En cambio, la Comunidad Autónoma, 

10.650 euros y las Diputaciones, 6.700 

euros (cuando en España la inversión 

media de las administraciones terri

toriales fue de 30.190 y 11.350 euros, 

respectivamente). 

En 2005, último año para el que se 

dispone de información, la red ara

gonesa recibió inversiones por valor 

de 422,9 millones de euros, un 14,4% 

más que en 2004. Este importe repre

sentaba el 6,3% del total de las inver

siones en carreteras españolas (dos 

décimas porcentuales menos que en 

2004). 
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A reposición se destinó el 18% de 

las inversiones (22,1% en el ejercicio 

anterior), distribuyéndose un 37,1% 

en las carreteras turolenses, un 32,6% 

en las oscenses y el resto en las zara

gozanas. La construcción de nuevas 

vías recibió 346,9 millones de euros, 

de los que 180,2 correspondieron 

a Huesca; 126,9 a Zaragoza y 39,7 a 

Teruel. El detalle por agentes mues

tra que el Estado ejecutó el 87,2% de 

las nuevas carreteras frente al 86,3% 

del año anterior. 

Entre las actuaciones concluidas 

en 2006, puede destacarse, el tramo 

entre Torrubia y María de Huerva 

de la A-23 (que entró en servicio en 

marzo); la variante del Puerto de la 

Calzada en la carretera A-223 a su 

paso por la comarca de Andorra-

Sierra de Arcos; la Fase I de la carre

tera entre Hecho y Ansó; y el acondi

cionamiento de la A-230 (entre Caspe 

y Bujaraloz) y de la A-2412 (entre 

Valderrobles y Beceite). 

A su vez, en la red estatal se con

cedieron autorizaciones de obras en 

los tramos Argüís-Alto de Monrepós 

(en la autovía mudejar); Barranco 

de las Colladas y el enlace con la A

1601 (en la A-21); la Ronda Norte de 

Zaragoza entre los enlaces de la Z-40 

y Malpica; Congosto de Isuela-Arguis 

(en la A-23); Siétamo-Velillas (A-22); 

o las variantes de Alcañiz y el Burgo 

de Ebro (ambas en la N-232) y de 

Barbastro, Almacelles y Binéfar (en 

la A-22). Además, Fomento adjudicó 

durante el año 2006 en las provincias 

de Huesca y Teruel mejoras en la in

tersección, señalización y firmes de 

diversas carreteras; la conservación 

de túneles; el acondicionamiento 

del puente sobre el Guadalope en 

Alcañiz, del tramo Ponzano-Velillas 

(A-22); las obras de los tramos entre 

la A-2 y la N-330, Nueno-Congosto de 

Isuela (A-23), Sabiñánigo-Jaca (A-23), 

Teruel-Cella; la variante del Burgo de 

Ebro y el acceso a Sobradiel. 

Ferrocarriles 

En 2006, se encontraban en 

explotación 1.281 km de líneas ferro

viarias, de los que 336 km eran líneas 

de alta velocidad y el resto líneas 

convencionales. 

La línea de alta velocidad estaba 

electrificada y tenía 249 km de vía do

ble y 87 de vía única. Del total de lí

neas convencionales en explotación, 

170 km eran de vía doble y electrifi

cada y 775 de vía única (337 estaban 

electrificados y 398 no). 

Tras la finalización del tramo de 

la línea de alta velocidad Madrid

Barcelona-Frontera Francesa que 

discurre por Aragón, las inversiones 

en esta infraestructura se están re
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duciendo considerablemente. Según 

el Ministerio de Fomento, en 2005, 

último ejercicio para el que se ha pu

blicado información, se invirtieron 

en los ferrocarriles de Aragón 203,3 

millones de euros (57,7 menos que 

en el año anterior), lo que represen

tó el 3,2% del total nacional (frente al 

5,3% del ejercicio previo). De dicho 

importe, ADIF ejecutó 123,2 millones 

(el año precedente fueron 91,7 millo

nes de euros); la Dirección General de 

Ferrocarriles, 79,7 millones de euros 

(111,9 millones en 2004) y RENFE, 

0,4 millones (56,5 en 2004). 

De hecho, las actuaciones más re

cientes se han centrado casi exclusi

vamente en la línea de velocidad alta 

Zaragoza-Teruel (así como en la ins

talación de marquesinas y adecua

ción de zonas peatonales y accesos 

en estaciones y puntos localizados); 

en mejoras en la señalización del 

tramo de la línea de alta velocidad 

Madrid-Zaragoza y en las estaciones 

de Delicias y Canfranc. 

Aeropuertos 

En 2006, operaron en el aeropuerto 

de Zaragoza empresas como Iberia, 

Air Europa, Ryanair y Swiftair y hubo 

vuelos regulares a Palma de Mallorca, 

Menorca, Ibiza, Mahón, Gran Canaria, 

Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote, 

Santiago de Compostela y Madrid (en 
destinos nacionales) y a Frankfurt, 
Bérgamo, Londres y París (en des
tinos internacionales). Debido a su 
privilegiada situación, donde en un 
radio de trescientos kilómetros se 
agrupan más de veinte millones de 
personas, se trata de una aeropuerto 
que está llamado a ser un importante 
centro distribuidor de mercancías. 

Según información facilitada por 
Aena, durante el año 2006 se regis
traron en el aeropuerto de Zaragoza 
11.405 operaciones, un 15,1% más 
que en el ejercicio anterior. Se tra
ta de un número exiguo en el total 
de operaciones contabilizadas en 
España, 2.317.240, aunque el creci
miento del tráfico regional en 2006 
triplicó al nacional (4,8%). 

Utilizaron el aeropuerto un total 
de 6.716 naves, un 29,7% más que 
en 2005 (en España el aumento fue 
de un 5,1%). Del total de aeronaves, 
4.973 realizaron vuelos regulares y 
1.743, no regulares y, si se diferencia 
por el carácter del vuelo, los interna
cionales ascendieron a 3.736 (de los 
que un 77,5% fueron regulares) y los 
interiores, 2.980. En comparación 
con el año 2005, el tráfico interior au
mentó un 44,1% (duplicándose prác
ticamente los vuelos regulares) y el 
internacional, un 20,1% (con un cre
cimiento de los vuelos no regulares 
mayor que el de los regulares). 
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El tráfico de personas, cuantificado 

por la Dirección General de Aviación 

Civil, siguió creciendo en 2006 y al

canzó un nuevo máximo histórico, 

428.692 pasajeros, cantidad que su

peró en un 14% a la del año anterior. 

Su auge se explica por los vuelos re

gulares, que transportaron a 353.089 

personas (un 24,5% más que en 

2005). Los vuelos no regulares, por 

el contrario, transportaron a 76.603 

pasajeros, un 17,8% menos que en el 

ejercicio previo. Dentro de los vuelos 

regulares, los de tráfico interior aten

dieron a 119.711 viajeros (un 35,8% 

más que en 2005) y los de tráfico in

ternacional, a 232.378 personas (casi 

una quinta parte más que el año an

terior). 

El transporte de mercancías tam

bién evolucionó muy favorablemen

te, aunque sin alcanzar las cifras 

de 2005. La carga total ascendió a 

5.929.671 kg, un 53,8% más que en 

2005, aumentando a ritmos muy si

milares las de tráfico internacional 

(que supone más del 80% del total) e 

interior. El fuerte crecimiento de las 

mercancías transportadas en vuelos 

internacionales regulares (un 258,7%) 

y, en menor grado, el de las mercan

cías transportadas en vuelos nacio

nales regulares (49,6%) permitió que 

durante 2006 el transporte regular 

superase ampliamente al no regular 

(en claro contraste con lo acontecido 

durante el ejercicio anterior). 

Las inversiones de AENA en Aragón 

en 2005 –últimos datos disponibles- 

ascendieron a 29,9 millones de euros 

(triplicando los 9,6 millones del año 

anterior). Se destinaron tanto a me

jorar y modernizar el aeropuerto de 

Zaragoza, con vistas a la Exposición 

Internacional de Zaragoza de 2008, 

como al aeropuerto de Huesca-

Pirineos que entró en operación en 

2007. 

Por último, durante el año 2006 se 

realizó un Estudio para el desarrollo 

del Aeropuerto de Zaragoza, patroci

nado por PLAZA y Centros Logísticos 

Aeroportuarios (CLASA) y se inició 

el procedimiento de aprobación 

del Plan Director del Aeropuerto/ 

Aeródromo de Teruel, proyecto de 

carácter supramunicipal. El nuevo 

aeropuerto, tercero de la región, ten

drá una superficie de 350.000 m2, 

una pista de aterrizaje y despegue de 

2.885 metros de largo y 45 de ancho, 

previéndose, asimismo, una zona 

para estacionamiento de aeronaves y 

otras adyacentes de uso industrial. 

Obras hidráulicas 

Las dotaciones de obras hidráuli

cas engloban las inversiones acumu

ladas en infraestructura hidráulica; 
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infraestructura urbana para el abas

tecimiento y captación de aguas, in

geniería sanitaria y fluvial y la infra

estructura de regadíos.  

Durante el año 2006, constituían 

el grueso de las obras hidráulicas 

aragonesas los grandes canales de 

riego, la red de pequeños canales, 

un numeroso conjunto de acequias, 

más de ochenta embalses, cuya ca

pacidad se situaba en 5.011,1 hectó

metros cúbicos y que ocupaban una 

superficie de 25.581,5 hectáreas, así 

como las infraestructuras para la dis

tribución, la red de alcantarillado y 

las instalaciones para depuración de 

aguas residuales. 

La reserva hídrica de los embalses 

con capacidad superior a los 5 hectó

metros cúbicos a finales de 2006 al

canzó los 3.187 hectómetros cúbicos. 

El aumento de la reserva (un 11,2%) 

se debió a las mayores precipitacio

nes registradas en la segunda mitad 

del año. 

Por otra parte, 50 estaciones de

puradoras de aguas residuales (la 

mayoría de ellas gestionadas por el 

Instituto Aragonés de Agua) trataban 

la mayor parte de la carga contami

nante de Aragón en 2006. De las que 

13 se encontraban en la provincia 

de Huesca; 16 en la de Teruel y 21 en 

la de Zaragoza. Tres de ellas tenían 

una capacidad superior a los 100.000 

habitantes-equivalentes: las dos de 

Zaragoza (La Cartuja y La Almozara) 

y la de Huesca (130.000). Les seguían, 

por orden de capacidad, las de Teruel, 

Ejea de los Caballeros, Calatayud y 

Jaca. 

En 2005, último año para el que hay 

información disponible, el Ministerio 

de Medio Ambiente ejecutó inversio

nes en infraestructuras de obras hi

dráulicas en Aragón por un importe 

de 63,2 millones de euros (94,7 millo

nes de euros en el ejercicio anterior), 

que representaron el 5% del total na

cional (el 7,7% el año previo). 

El citado importe se distribuyó 

entre las inversiones de la Dirección 

General de Obras Hidráulicas y 

Calidad de las Aguas, 56,7 millones 

(86,1 millones en 2004) y las de las 

Confederaciones Hidrográficas, que 

gastaron 6,5 millones de euros (2 me

nos que en el año previo). 

En cuanto al total de inversiones 

en obras hidráulicas, se destinaron a 

infraestructuras de regulación de re

cursos hidráulicos 62,7 millones de 

euros (56,5 por la Dirección General 

Obras Hidráulicas y Calidad de las 

Aguas y 6,3 por las Confederaciones 

Hidrográficas) y 464 mil euros a in

fraestructuras urbanas, saneamien

to y calidad de agua (264 mil de los 
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cuales los invirtió la Confederación 

Hidrográfica del Ebro y el resto, la 

mencionada Dirección General). 

Respecto a gastos en infraestructu

ras de regadíos, las Administraciones 

Públicas y sus Organismos Autóno

mos ejecutaron inversiones por un 

importe de 40,1 millones de euros 

(54,1 millones en 2004) y realizaron 

transferencias de capital por 27,6 

millones (18,3 millones de euros 

en 2004). De los 67,7 millones de 

euros gastados en estos progra

mas, 26 millones de euros los eje

cutó la Administración General del 

Estado (Dirección General de Obras 

Hidráulicas, antiguo IRYDA y la 

Confederación Hidrográfica) y 41,7 

restantes, la Comunidad Autónoma. 

También hay que mencionar que 

la Comunidad Autónoma de Aragón 

ejecutó 27,7 millones de euros en 

créditos relacionados con la gestión e 

infraestructuras de recursos hidráuli

cos, cantidad que en 2005 ascendió a 

24,4 millones de euros. 

Las competencias de la Comunidad 

en materia hidráulica se ejercen 

desde finales de 2001 a través del 

Instituto Aragonés del Agua, entidad 

que tiene un papel clave en la orde

nación, planificación y construcción 

de infraestructuras hidráulicas para 

garantizar el abastecimiento de agua 

de calidad a la población, además del 

saneamiento y la depuración de las 

aguas residuales. 

Entre las actividades realizadas por 

este Instituto cabe citar, de una par

te, la elaboración del Plan Aragonés 

de Abastecimiento Urbano y la cons

trucción de infraestructuras de abas

tecimiento. De otra, la elaboración 

del Plan Aragonés de Depuración de 

Aguas Residuales y de los Planes de 

Zona de Depuración y la construc

ción y explotación de las Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales. 

Finalmente, la gestión del Canon de 

Saneamiento (tributo autonómico 

de carácter ecológico, cuya recau

dación se destina al saneamiento y 

depuración de aguas residuales) y la 

elaboración de planes y realización 

de inversiones para la prevención 

de avenidas y defensa de márgenes y 

riberas. 
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El valor añadido bruto constituye 

una de las magnitudes más represen

tativas del proceso productivo de un 

territorio. Los datos más recientes de 

las comarcas aragonesas correspon

den al año 2004 y muestran la eleva

da concentración de la producción 

regional en D.C. de Zaragoza, que ge

neraba el 59,3% del VAB total. A ésta 

le seguían Hoya de Huesca/Plana de 

Uesca (5,8%), Ribera Alta del Ebro 

(4,2%) y Comunidad de Teruel (3,9%), 

mientras que la participación en el 

resto de comarcas no rebasaba el 2%. 

Aragón en su conjunto era una 

economía terciarizada, puesto que 

el sector servicios generaba más del 

60% de la producción regional. A éste 

le seguía la industria, con una parti

cipación todavía muy relevante del 

21,3%; la construcción, con un 10,2%; 

la agricultura, con un 5,2%; y, por úl

timo, la energía con un 3,1%. 

Descendiendo a la desagregación 

comarcal, se observa como aquellas 

comarcas en las que el sector agrario 

tenía un mayor peso relativo eran Los 

Monegros (40,7%), Campo de Daroca 

(40,5%), Campo de Belchite (39,3%), 

12. Comarcas 

Matarraña/Matarranya (36,1%) y 

Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp 

(31,5%). En el otro extremo se situa

ba D.C. de Zaragoza, donde el sector 

primario sólo generaba el 0,4% de la 

producción comarcal. 

Por su parte, aquellas comarcas 

en las que la industria tenía una 

mayor participación relativa eran 

Ribera Alta del Ebro (73,7%), Aranda 

(47,4%), Tarazona y El Moncayo 

(45,8%), Campo de Cariñena (42,3%) 

y Valdejalón (41,2%). 

En cuanto a la construcción, sec

tor que ha experimentado un gran 

dinamismo en los últimos años, el 

máximo se alcanzaba en Gúdar-

Javalambre, con un peso del 24,7% 

en 2004. Asimismo, se observaba un 

aumento de la importancia de este 

sector en todas las comarcas respec

to al año 2000, salvo en Campo de 

Cariñena y Tarazona y El Moncayo, 

donde retrocedía de forma tenue. 

La participación relativa del sector 

energético en buena parte de las co

marcas aragonesas era escasa. Así, en 

diez comarcas no superaba el 2% de 
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la producción. Por el contrario, era 

el motor de la economía en Andorra-

Sierra de Arcos, representando el 

68,6% de su producción. A ésta le 

seguían Cuencas Mineras (14,9%) y 

Sobrarbe (11,2%). 

Entre las comarcas más tercia-

rizadas se encontraban Hoya de 

Huesca/Plana de Uesca, Comunidad 

de Teruel, D.C. de Zaragoza y La 

Jacetania, seguidas de Sierra de 

Albarracín, Comunidad de Calatayud, 

Alto Gállego y Sobrarbe, donde el 

sector generaba más del 50% de la 

producción comarcal. 

En el año 2004 el VAB aragonés cre

ció un 6,5% en términos nominales. 

Las comarcas más dinámicas fueron 

Ribera Alta del Ebro (22%), Valdejalón 

(19,7%), Sierra de Albarracín (16,8%) 

y Jiloca (15%), mientras que Somon

tano de Barbastro fue la única que 

registró un retroceso, aunque liviano 

(del -0.8%). 

Adoptando una perspectiva tem

poral más amplia, desde el año 2000 

las comarcas más dinámicas fueron 

Matarraña/Matarranya, con un cre

cimiento medio anual en términos 

reales del 13,2%, Valdejalón (12,1%) 

y Maestrazgo (9,8%), mientras que 

las que peores resultados obtuvie

ron fueron Campo de Belchite, con 

una caída media anual del -7,1% y 

Cuencas Mineras (-0,1%). 

Por sectores, se observa una sus

tancial caída de la participación del 

sector agrario en todas las comarcas 

aragonesas en el período 2000-2004, 

salvo en Andorra-Sierra de Arcos que 

aumentó en 7,7 puntos porcentuales, 

Matarraña/Matarranya (con un au

mento de 1,2 puntos porcentuales), 

Comunidad de Calatayud (1,1 puntos 

porcentuales) y Bajo Aragón-Caspe 

/Baix Aragó-Casp, D.C. de Zaragoza, 

Campo de Cariñena y Valdejalón, 

donde su representatividad aumentó 

en unas pocas décimas. 

Al mismo tiempo, se registró un 

incremento generalizado de la parti

cipación de construcción y servicios 

en la amplia mayoría de las comar

cas, salvo en Tarazona y El Moncayo, 

Bajo Marín, Cuencas Mineras y 

Andorra-Sierra de Arcos, donde re

trocedió ligeramente, y en Sobrarbe, 

La Ribagorza, Hoya de Huesca/Plana 

de Uesca, Valdejalón, Ribera Baja del 

Ebro y Matarraña/Matarranya, don

de se produjo una tenue caída tanto 

del sector servicios como de la cons

trucción. 

Los datos proporcionados por la 

Tesorería General de la Seguridad 

Social, más actualizados que los del 

VAB, muestran la favorable evolu

ción del mercado de trabajo tanto de 

Aragón en su conjunto como en las 

comarcas. El número de afiliados a la 
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Seguridad Social creció en la región 

un 4,1% en el año 2006, alcanzando 

las 552.342 personas. Por comarcas, 

destacó el dinamismo de Sierra de 

Albarracín y Maestrazgo, donde los 

afiliados se incrementaron un 21% 

y un 20,6% respectivamente. Por 

contra, y como única excepción, en 

Andorra-Sierra de Arcos la afiliación 

se redujo en un -5,6%. 

En D.C. de Zaragoza el crecimiento 

de la afiliación fue del 4,1%, idéntico 

al del conjunto de Aragón, dado que 

la comarca representaba el 54,7% de 

los afiliados totales de la región. Por 

su parte, en Hoya de Huesca/Plana 

de Uesca y Comunidad de Teruel el 

vigor mostrado fue mayor, con incre

mentos del 7,5% y 6,7%, respectiva

mente. 

Por sexos, la participación feme

nina continuó siendo menor que la 

masculina. En 2006, el 41,9% de los 

afiliados totales aragoneses fueron 

mujeres y el 58,1% varones. Campo 

de Borja fue la comarca con una ma

yor proporción de afiliados del sexo 

femenino, el 49,2%. En cambio, el 

porcentaje de representación femeni

na descendió al 27,7% en Bajo Martín 

y al 20% en Ribera Alta del Ebro. 

Por sectores productivos, desta

caron los notables incrementos re

gistrados en la afiliación al sector 

primario en Comunidad de Teruel, 

Gúdar-Javalambre, D.C. de Zaragoza, 

Hoya de Huesca/Plana de Uesca, 

Cuencas Mineras y Campo de Borja. 

En industria, Cinca Medio y Gúdar-

Javalambre fueron las comarcas 

en las que más creció el número de 

afiliados. No obstante, en doce co

marcas la afiliación industrial cayó, 

siendo Andorra-Sierra de Arcos y Alto 

Gállego donde el descenso fue más 

acusado. Por último, tanto en cons

trucción como en servicios se ob

servaron notables incrementos de la 

afiliación en todas las comarcas, con 

la única excepción de Los Monegros, 

donde la afiliación en construcción 

cayó un -2,7%. 

Respecto al número de contratos, 

en 2006 se firmaron en las oficinas 

del Inaem un total de 492.038, esto 

es, 45.685 más que en 2005. Tan solo 

en cinco disminuyó la contratación: 

La Jacetania (-0,4%), Comunidad de 

Calatayud (-2,9%), Aranda (-3,2%), 

Sierra de Albarracín (-4,9%) y Bajo 

Martín (-25,1%). Los crecimientos 

más acentuados se contabilizaron 

en Andorra-Sierra de Arcos (50,6%), 

Campo de Belchite (47,1%), Ribera 

Alta del Ebro (39,1%) y Maestrazgo 

(25%). 

En cuanto a las comarcas que lo

calizan las capitales de provincia, 

en Hoya de Huesca/Plana de Uesca 
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(11,8%) y D.C. de Zaragoza (11,1%) 

el número de contratos firmados 

aumentó por encima de la media de 

Aragón; en cambio, en Comunidad 

de Teruel se situó ligeramente por 

debajo, con un crecimiento del 7,5%. 

Como consecuencia, la participa

ción de Hoya de Huesca y D.C. de 

Zaragoza respecto al total de contra

tos de la región aumentó y alcanzó 

el 4,6% y el 62,2% respectivamente, 

frente a Comunidad de Teruel, don

de cayó una décima y se situó en el 

2,7%. 

En el mapa se observa que las 

comarcas con más contratos regis

trados en 2006 fueron Alto Gállego, 

Sobrarbe, Ribera Alta del Ebro, 

Valdejalón, Campo de Cariñena, D.C. 

de Zaragoza, Ribera Baja del Ebro, 

Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-

Casp y Bajo Cinca/Baix Cinca. En 

el extremo opuesto se situaban 

Los Monegros, Campo de Belchite, 

Campo de Daroca, Jiloca, Matarraña/ 

Matarranya y Sierra de Albarracín, 

comarcas con un menor dinamis

mo económico y un mayor envejeci

miento de la población. 

Por otra parte, si bien un elevado 

porcentaje de estos contratos tenían 

carácter temporal, su participación 

se redujo significativamente en el 

último año. De esta forma, mientras 

que en 2005 el número de contratos 

indefinidos supuso un escaso 9,8%, 

en 2006 ascendió hasta el 13,1%. La 

mayor temporalidad se registró en 

las comarcas de Bajo Aragón-Caspe/ 

Baix Aragó-Casp, Ribera Baja del 

Ebro, Campo de Cariñena y Tarazona 

y El Moncayo, con más del 90% de los 

contratos firmados de carácter tem

poral. Por contra, en Jiloca el 20,6% 

de los contratos firmados fueron in

definidos. 

La favorable evolución del merca

do de trabajo aragonés se vio entur

biada por el descenso en la contra

tación femenina. En 2006 el peso de 

los contratos a mujeres sólo alcanzó 

el 45%, dos décimas por debajo a lo 

registrado en 2005. En las únicas co

marcas en las que se firmaron más 

del 50% de contratos a mujeres fue

ron Sierra de Albarracín y Tarazona 

y El Moncayo. En cambio, en Campo 

de Cariñena los contratos a mujeres 

no alcanzaron el 30%. 

Por edades, el 50% de los contra

tos se firmaron por menores de 30 

años, mientras que un 23,2% fue

ron a personas mayores de 40 años. 

Las tres comarcas en las que se ubi

can las capitales de provincia (Hoya 

de Huesca/Plana de Uesca, D.C. de 

Zaragoza y Comunidad de Teruel) 

junto a Bajo Aragón y Sobrarbe fue

ron las que contrataron a mayo

res porcentajes de jóvenes. Por el 
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contrario, en Aranda el porcentaje 

de contratos firmados por gente de 

menos de 30 años no alcanzó el 30%. 

Por su parte, los contratos firmados 

por mayores de 40 años superaron el 

30% sobre el total en Aranda, Ribera 

Baja del Ebro, Bajo Martín y Sierra de 

Albarracín. 

En cuanto al paro registrado en 

las oficinas del Inaem, en 2006 el 

promedio fue de 37.662 personas, 

lo que supuso un -4,9% menos que 

en 2005. Cinco Villas, Ribera Alta del 

Ebro, Valdejalón, Bajo Aragón-Caspe, 

Campo de Daroca y Bajo Aragón fue

ron las únicas comarcas en las que 

aumentaron ligeramente los para

dos. Por el contrario, en las que ma

yor descenso se registró fueron Alto 

Gállego, Somontano de Barbastro, 

Tarazona y El Moncayo, Cuencas 

Mineras y Matarraña /Matarraña, 

donde cayó a un ritmo superior al 

10%. 

Por sexos, destacó la mayor pro

porción de mujeres frente a varones, 

derivado de la creciente incorpora

ción femenina al mercado de traba

jo. En 2006 el 61,1% de los parados 

registrados fueron mujeres, frente al 

38,9% que fueron hombres. Sólo en 

Andorra-Sierra de Arcos la partici

pación de los varones fue superior. 

En cuanto a la distribución por eda

des, se observa como las comarcas 

con menor paro juvenil (hasta los 25 

años) fueron Sobrarbe, Ribagorza, 

Aranda, Ribera Baja del Ebro, Campo 

de Belchite, Bajo Martín y Gúdar-

Javalambre. En el extremo opuesto 

se situó Comunidad de Teruel, don

de el porcentaje de parados con me

nos de 25 años representó el 19,1%. 

A ésta le siguieron Andorra-Sierra de 

Arcos, Sierra de Albarracín, Cuencas 

Mineras, Bajo Aragón y La Jacetania, 

donde se rebasó el 15%. En cuanto a 

los parados mayores de 45 años, en 

Campo de Belchite representaron un 

54% y en Tarazona y El Moncayo un 

50%. En el lado opuesto, las comarcas 

de La Jacetania, Sierra de Albarracín 

y Sobrarbe no alcanzaron el 25%. 

Por sectores, en agricultura el ma

yor descenso se dio en Cinca Medio, 

con once parados menos que en 

2005, frente a Valdejalón, que registró 

el mayor incremento, con diez perso

nas más. En industria, las comarcas 

en las que más cayó el número de 

parados registrados fueron D.C. de 

Zaragoza, Somontano de Barbastro y 

Tarazona y El Moncayo, mientras que 

en el sector servicios fueron D.C. de 

Zaragoza, Hoya de Huesca/Plana de 

Uesca, Tarazona y El Moncayo y Alto 

Gállego. Por su parte, en construc

ción, D.C. de Zaragoza, Somontano 

de Barbastro y Cinca Medio fue 

donde más descendió el número de 
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parados. Por último, aquellos para

dos registrados en las oficinas del 

Inaem que no habían trabajado con 

anterioridad disminuyeron conside

rablemente en D.C. de Zaragoza, Bajo 

Aragón y Comunidad de Calatayud, 

mientras que no hubo incrementos 

significativos en ninguna de las res

tantes comarcas. 

De acuerdo con los datos del 

Padrón Municipal, a principios de 

2006 había en Aragón 1.277.488 ha

bitantes, 8.461 personas más que en 

2005. El reparto de la población en el 

territorio aragonés se caracterizaba 

por su heterogeneidad. Así, sólo D.C. 

de Zaragoza concentraba el 55% de la 

población total de Aragón. Tras esta, 

por orden de importancia, se situa

ban Hoya de Huesca/Plana de Uesca, 

Comunidad de Teruel y Comunidad 

de Calatayud, si bien su participación 

era sustancialmente menor. Aquellas 

comarcas con menor número de 

habitantes fueron Maestrazgo, Sierra 

de Albarracín, Campo de Belchite 

y Campo de Daroca. La evolución 

anual muestra incrementos acentua

dos en las comarcas que localizan las 

capitales de provincia junto a Ribera 

Alta del Ebro y Bajo Aragón. Por el 

contrario, las comarcas que anotaron 

un mayor descenso de la población 

empadronada fueron Comunidad 

de Calatayud, Campo de Cariñena y 

Cinco Villas. 

La densidad de población expe

rimentó un notable incremento en 

D.C. de Zaragoza, que alcanzó los 307 

habitantes por Km2, siendo la co

marca más poblada. A ésta le seguía 

Ribera Alta del Ebro, que también 

incrementó su densidad poblacio

nal y se situó en 59,8 habitantes por 

Km2. En las comarcas de Maestrazgo, 

Sobrarbe, Sierra de Albarracín y 

Gúdar-Javalambre, en ningún caso 

alcanzaron los 4 habitantes por Km . 2
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Cuadro 18 
VAB comarcal 

2000 2001 2002 2003 2004 

La Jacetania 194.702 210.337 220.348 230.855 248.036 

– 8,0 4,8 4,8 7,4 

Alto Gállego 161.548 191.323 205.157 232.116 246.929 

– 18,4 7,2 13,1 6,4 

Sobrarbe 71.328 82.107 86.884 95.740 101.258 

– 15,1 5,8 10,2 5,8 

La Ribagorza 144.327 178.488 195.181 202.035 214.999 

– 23,7 9,4 3,5 6,4 

Cinco Villas 334.917 352.183 389.337 426.461 450.926 

– 5,2 10,5 9,5 5,7 

Hoya de Huesca/Plana de Uesca 1.053.987 1.117.420 1.196.622 1.286.773 1.363.258 

– 6,0 7,1 7,5 5,9 

Somontano de Barbastro 305.701 322.784 348.680 363.397 360.390 

– 5,6 8,0 4,2 -0,8 

Cinca Medio 273.898 287.860 315.336 336.947 351.971 

– 5,1 9,5 6,9 4,5 

La Litera/La Llitera 270.791 252.813 279.576 292.101 319.182 

– -6,6 10,6 4,5 9,3 

Los Monegros 191.202 201.343 225.265 232.268 247.397 

– 5,3 11,9 3,1 6,5 

Bajo Cinca/Baix Cinca 299.223 311.058 329.431 364.534 390.414 

– 4,0 5,9 10,7 7,1 

Tarazona y el  Moncayo 140.025 153.428 184.939 195.091 217.130 

– 9,6 20,5 5,5 11,3 

Campo de Borja 133.578 142.107 149.048 166.259 195.023 

– 6,4 4,9 11,5 17,3 

Aranda 73.333 77.429 77.230 77.162 86.845 

– 5,6 -0,3 -0,1 12,5 

Ribera Alta del Ebro 655.829 670.959 721.586 803.915 980.970 

– 2,3 7,5 11,4 22,0 

Valdejalón 255.956 287.918 327.021 371.260 444.415 

– 12,5 13,6 13,5 19,7 

D.C. Zaragoza 10.687.119 11.523.301 12.446.020 13.195.299 13.829.912 

– 7,8 8,0 6,0 4,8 

Ribera Baja del Ebro 122.593 131.678 137.330 146.055 151.432 

– 7,4 4,3 6,4 3,7 

Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 116.344 129.627 140.801 146.734 160.323 

– 11,4 8,6 4,2 9,3 

Comunidad de Calatayud 370.804 375.710 402.688 421.769 436.015 

– 1,3 7,2 4,7 3,4 
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Cuadro 18 continuación 

VAB comarcal 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Campo de Cariñena 

Campo de Belchite 

Bajo Martín 

Campo de Daroca 

Jiloca 

Cuencas Mineras 

Andorra-Sierra de Arcos 

Bajo Aragón 

Comunidad de Teruel 

Maestrazgo 

Sierra de Albarracín 

Gúdar-Javalambre 

Matarraña/Matarranya 

Total Aragón 

 

96.368 

– 

72.670 

– 

65.490 

– 

51.480 

– 

110.297 

– 

97.433 

– 

261.991 

– 

259.628 

– 

671.361 

– 

20.018 

– 

29.390 

– 

69.818 

– 

58.445 

– 

17.721.591 

– 

104.348 

8,3 

69.403 

-4,5 

72.899 

11,3 

61.208 

18,9 

130.113 

18,0 

92.081 

-5,5 

231.381 

-11,7 

298.696 

15,0 

717.379 

6,9 

24.112 

20,5 

30.032 

2,2 

74.335 

6,5 

82.341 

40,9 

18.988.201 

7,1 

114.009 

9,3 

55.083 

-20,6 

78.921 

8,3 

66.226 

8,2 

142.409 

9,5 

98.203 

6,6 

300.942 

30,1 

328.585 

10,0 

775.342 

8,1 

27.261 

13,1 

32.840 

9,4 

82.809 

11,4 

89.628 

8,8 

20.570.739 

8,3 

120.054 

5,3 

55.941 

1,6 

86.443 

9,5 

68.899 

4,0 

147.747 

3,7 

100.319 

2,2 

286.466 

-4,8 

351.422 

7,0 

837.839 

8,1 

28.450 

4,4 

34.663 

5,5 

84.870 

2,5 

94.789 

5,8 

21.884.673 

6,4 

126.425 

5,3 

60.867 

8,8 

93.660 

8,3 

70.754 

2,7 

169.866 

15,0 

113.745 

13,4 

307.642 

7,4 

382.006 

8,7 

910.896 

8,7 

32.656 

14,8 

40.476 

16,8 

96.138 

13,3 

104.453 

10,2 

23.306.408 

6,5 

Notas:
 
Miles de euros a precios corrientes.
 
En rojo tasas de variación.
 
Fuente: Iaest.
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Gráfico 7 
Contratos por cada cien habitantes en 2006 

Fuente: Inaem e Iaest. 
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Anexo I 
Principales acontecimientos económicos 





Anexos 2006 

Anexo I. Principales acontecimientos 

económicos 

ENERO 

· La Reserva Federal incrementa el 

tipo de interés de referencia hasta el 

4,5%. 

· El euribor se sitúa en el 2,783%. 

· 	El precio del barril de petróleo al

canza los 65 dólares en los Estados 

Unidos. 

· Se anuncia que China pasa a ser la 

cuarta potencia mundial, tras haber 

crecido su PIB un 9,9% en 2005. 

· Freixenet comercializa un nuevo 

vino elaborado en el Valle del Jiloca. 

· Se anuncia que Construcciones 

Manmer, S.L. invertirá 1,2 millo

nes de euros para instalarse en 

Zaragoza. 

· Renfe reparte un pedido de 80 tre

nes de cercanías entre Alstom y 

CAF-Siemens. 

· 	Se anuncia que Global Hospitalito 

ubicará en Zaragoza su sede en 

Europa. 

· La Zaragozana, S.A. anuncia una in

versión de 60 millones de euros en 

los próximos años. 

· Industrias Químicas del Ebro, S.A., 

especializada en la química inor

gánica básica, obtiene el Premio 

Aragonés a la Responsabilidad 

Social Corporativa. 

FEBRERO 

· Bernanke asume la dirección de 

la Reserva Federal de los Estados 

Unidos. 

· Cuevas es elegido presidente de 

CEOE por séptima vez. 

· El Gobierno autoriza con condicio

nes la OPA de Gas Natural, S.A. so

bre Endesa. 

· Endesa recurre al Supremo las con

diciones de la OPA. 

· E.ON ofrece por Endesa un 29% más 

que Gas Natural, S.A. 

· La central de ciclo combinado de 

Castelnou inicia el período de prue

bas de funcionamiento. Con una 

inversión de 320 millones de 	 de in

versión, la central dará empleo a 45 

trabajadores y generará una poten

cia máxima de 800 MW. 
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· PLA-ZA Cargo, sociedad mixta para 

el transporte de carga y personas 

por avión, inicia sus actividades, 

aspirando a conectar con líneas re

gulares de carga Zaragoza con Vigo, 

Baleares y Canarias. También reali

zará vuelos charter de mercancías y 

personas. 

· Enel Viesgo comienza la central de 

ciclo combinado en Escatrón que 

sustituirá a la de lignito. La planta 

requerirá una inversión de 375 mi

llones de euros y tendrá una poten

cia máxima de 800 MW. 

· El Consejo Aragonés de Cooperación 

para el Desarrollo acuerda cons

tituir un Comité Autonómico de 

Emergencia y el Fondo Aragonés 

para la Cooperación al Desarrollo. 

· General Motors anuncia que el nue

vo Meriva se fabricará en Zaragoza. 

· Se anuncia que Becton Dickinson 

invertirá 32 millones en ampliar la 

fábrica de jeringuillas y agujas de 

Fraga. 

· Se anuncia que Fagor creará 100 

empleos en una planta industrial en 

Almudévar. 

· Se anuncia que López Soriano y 

Metales Díez invertirán 11 millones 

en tres plantas de reciclado y en su 

expansión nacional. 

MARZO 

· La Reserva Federal de los Estados 
Unidos eleva los tipos de interés de 
referencia al 4,75%. 

· El Banco Central Europeo eleva 
los tipos de interés de referencia al 
2,5%. 

· El euribor se sitúa en el 2,914%. 

· Japón anuncia cambios en su políti
ca monetaria y que los tipos de inte
rés oficiales pueden subir. 

· Se suspende cautelarmente la tra
mitación de la OPA de Gas Natural, 
S.A. sobre Endesa. 

· Se inaugura la ampliación del 
Laboratorio Subterráneo de 
Canfranc, centro de referencia in
ternacional de física de astropartí
culas. 

· Se aprueba el Plan de Apoyo a 
las Familias de la Comunidad de 
Aragón. 

· Firma del Acuerdo Marco para la 
creación del Centro Nacional de 
Competencia en Logística Integral, 
cuya coordinación de actividades y 
sede social residirán en el Zaragoza 
Logistics Center. 

·Firma del Plan de Apoyo a la Inversión 
para PYMES y Microempresas. Se 
prevé conceder subvenciones supe
riores a los 100 millones de euros a 

empresas aragonesas. 
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· Convenio entre el Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud 
y la Universidad de Zaragoza para 
impulsar el Centro de Investigación 
Biomédica de Aragón, en el que tra
bajarán 500 investigadores. 

· Se anuncia que veinticinco empre
sas textiles ubicarán sus centros lo
gísticos en la Plataforma Logística 
de Zaragoza. 

· Se anuncia que el área tecnológi
ca de Pla-Za se reforzará en 2007 y 
2008 con dos nuevos proyectos, con 
una inversión conjunta de 15 millo
nes de euros. El primero es resulta
do de la expansión de la empresa 
Pyrenalia, Auloce y RPB. El segun
do está integrado por Alerce, Iritec, 
ZEU-Inmunotec y Deinta, pro
venientes del vivero de empresas 
CEEI-Aragón. 

· IDE gana el Premio a la Exportación 
2006 e inaugura una planta en Zuera 
que ha supuesto una inversión de 
7,2 millones de euros y creará 25 
puestos de trabajo. 

· Saica inicia la producción de papel 
en su nueva planta de El Burgo de 
Ebro en la que se han invertido 210 
millones de euros y se ocupa a 120 
empleados, más trabajadores de 
servicios externalizados. 

· El Parque Tecnológico de Reciclado 
inicia su actividad con una planta 

de reciclaje de motores. 

· La Ciudad del Motor de Alcañiz 

adjudica las obras del circuito de 

Karting. 

ABRIL 

· El euribor se sitúa en el 3,105% 

· El Supremo suspende la autoriza

ción del Gobierno a la OPA de Gas 

Natural. 

· La Comisión Europea aprueba la 

OPA de E.ON sobre Endesa. 

· Obras Públicas firma con la UTE 

Acciona-Arascón-Brues la conce

sión para la construcción, gestión 

y mantenimiento de la primera au

topista autonómica, que unirá la N

232 entre los municipios de El Burgo 

de Ebro y Fuentes de Ebro con la A-2 

a la altura de Villafranca de Ebro. Se 

financiará mediante peaje en som

bra y su coste máximo será de 154 

millones de euros. 

· Se inaugura en Motañana el segun

do Centro Tecnológico en España de 

I+D de Seguridad Alimentaria para 

las enfermedades ganaderas en el 

que se han invertido 12 millones de 

euros y trabajarán 46 expertos. 

· Se anuncia que Air Nostrum opera

rá vuelos desde Zaragoza a Madrid, 

Mahón e Ibiza y abrirá en mayo la 

ruta a París. 
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· Zaragoza Alta Velocidad adjudi
ca obras por valor de 200 millones, 
correspondientes a la estación de 
cargo de Pla-Za (114,5 millones de 
euros), la Ronda Sur Ferroviaria 
(37,7 millones), el recubrimiento 
de vías en sentido Madrid desde la 
Intermodal (22,1 millones), el apea
dero de El Portillo (22 millones) y la 
redacción de la urbanización de esa 
zona (831.000). 

· Se anuncia que Walqa urbanizará 15 
hectáreas para facilitar suelo a nue
vas empresas. 

· Plaza Cargo inicia la ruta Zaragoza-
Vigo. 

· CAI adquiere el 33% del capital so
cial de Imaginarium. 

· Kimberly-Clark invierte 9 millones 
de euros en su planta de pañales de 
Calatayud. 

· Se anuncia que Lucent instalará en 
Walqa un centro mundial de I+D en 
tecnologías de TV en él trabajarán 
entre 50 y 100 empleados de alta 
cualificación. 

· Manuel Teruel es reelegido presi
dente de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza. 

· Antonio Ruspira es reelegido presi
dente de la Cámara de Comercio e 
Industria de Huesca. 

· Jesús Blasco es elegido presidente de 
la Cámara de Comercio e Industria 

de Teruel. 

· Se anuncia que Castell Integre ins

talará una planta de producción de 

pastelería en Illueca. 

MAYO 

· La Reserva Federal de los Estados 

Unidos eleva el tipo de interés de 

referencia al 5%. 

· El Ibex supera los 12.000 puntos y 

alcanza su índice máximo en seis 

años. 

· Se firma la reforma laboral, refren

dada con el apoyo del Gobierno, 

CEOE y CEPYME, CC.OO. y UGT. 

· La Comisión Europea expedienta a 

España por intentar poner trabas a 

la OPA de E.ON sobre Endesa. 

· Quintas es reelegido presidente de 

CECA. 

· Air Nostrum inicia los vuelos 

Zaragoza-París. 

· Se anuncia que el ITA tendrá un edi

ficio propio en Walqa para I+D+i. 

· Mann+Hummel inaugura su fábrica 

de Pla-Za tras invertir 40 millones y 

emplear a 590 personas. 

· La Sociedad Estatal Expoagua adju

dica las obras de la primera fase del 

azud del Ebro de Zaragoza a FCC 

por un importe de 8,4 millones de 

euros. 
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· Expoagua adjudica la segun

da fase de las obras del parque 

Ranillas por 9,6 millones de euros 

a Construcciones Alpi y Hermanos 

Caudevilla. 

· Se anuncia que Master-D invertirá 

15 millones en su nueva sede cen

tral en Pla-Za. 

· Se anuncia que Gas Natural inver

tirá 2,5 millones en el gaseoducto 

Utebo-Sobradiel. 

· Alcázar Crevillén es nombra

do presidente del Consejo de 

Administración de la CAI. 

JUNIO 

· La Reserva Federal de los Estados 

Unidos eleva el tipo de interés de 

referencia al 5,25%. 

· El Banco Central Europeo eleva 

los tipos de interés de referencia al 

2,75%. 

· El euribor se sitúa en el 3,308%. 

· El Supremo confirma la paraliza

ción de la OPA de Gas Natural sobre 

Endesa. 

· Se anuncia que Parmalat España ha 

invertido 3 millones de euros en la 

planta de Utebo y que ha destinado 

1 millón de euros a la mejora de sus 

instalaciones generales e infraes

tructuras. 

· Se adjudican las obras de urbani

zación de la Plataforma Logístico-

Industrial y del Transporte de Fraga 

a la UTE Acciona Infraestructuras 

S.A. e Idecon S.A. por 18.074.656 

euros. La Plataforma cuenta con una 

superficie total de 855.932 metros 

cuadrados, de los cuales 440.807 

son para uso industrial. 

· Se presenta el proyecto definitivo de 

la Ciudad del Motor de Aragón, con 

un presupuesto total de 100 millo

nes de euros. 

· Comienzan las obras de la futura ter

minal del aeropuerto de Zaragoza, 

que contará con una superficie de 

16.250 metros cuadrados y un pre

supuesto de 22,7 millones de euros. 

· El Ayuntamiento de Zaragoza otor

ga la licencia al centro comercial de 

Pla-Za promovido por ProCom. Se 

prevén inversiones de 230 millones 

de euros, una ocupación comercial 

de 127.400 m2 y la creación de 4.900 

empleos directos. 

· Se anuncia que GM España aumen

tó su facturación en un 7% en el año 

2005. 

· Se anuncia que Eroski invertirá 27 

millones en su nuevo centro logísti

co para Aragón. 

· Se anuncia que Aragón tendrá la pri

mera planta de biodiésel impulsada 

por cooperativas. 
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· Se anuncia que CAF invertirá 1,5 mi
llones en una nueva nave de pintura 
en Zaragoza. 

· Se anuncia que Autocity invertirá 22 
millones en el centro comercial del 
automóvil de Pla-Za. 

JULIO 

· El precio del barril de petróleo cali
dad Brent roza los 77 dólares. 

· Miguel Ángel Fernández Ordóñez es 
nombrado Gobernador del Banco 
de España. 

· La Comisión de la Energía aprueba 
la OPA de E.ON sobre Endesa con 
condiciones. 

· El Fondo de Inversiones de Teruel, 
cofinanciado por el Gobierno 
Central y el Gobierno Autonómico, 
duplica su cuantía hasta los 60 mi
llones de euros. Las mayores par
tidas económicas son las de la 
Ciudad del Motor (12 millones), la 
Plataforma Logística e Industrial de 
Teruel (8 millones), Dinópolis (3,5 
millones) y la extensión de la línea 
de ADSL o banda ancha (2,5 millo
nes) 

· Se anuncia que Zalba-Caldú inverti
rá 4,5 millones en trasladar su sede 
central a Utebo. 

· El grupo industrial Vicente Canales 
consigue el primer premio Empresa 

de Huesca. 

· Se anuncia que Deloitte instalará 

su nueva división de asesoramiento 

tecnológico en Walqa. 

· Schindler inaugura su nueva fábri

ca en Zaragoza que ocupa 47.000 

metros cuadrados, ha supuesto una 

inversión de 20 millones de euros y 

demandará 475 empleos. 

· Se anuncia que Autoplaza invertirá 

65 millones en su centro del auto

móvil. 

· Se constituye el Tribunal de Defensa 

de la Competencia de Aragón. 

· GM comunca el cierre de Azambuja 

y el traslado del Combo a Zaragoza. 

· CAI adquiere el 10% del capital so

cial de Contazara. 

· La empresa Kessel, instalada en 

Belchite, amplía capital y fija su pre

sencia industrial en Aragón. 

· UCA y Gobierno de Aragón firman 

un nuevo convenio. 

· Reforma parcial del Consejo 

Aragonés de Cámaras. 

· Termina la adaptación de 

Figueruelas al nuevo Corsa. 

AGOSTO 

· Rusia se convierte en el primer pro

ductor mundial de crudo. 

· El Banco Central Europeo eleva los 

tipos de interés de referencia al 3%. 
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· El grupo Rébola (matriz de 

Panishop) inaugura una nueva fá

brica en Alagón, en la que ha inver

tido 2,5 millones de euros y donde 

trabajarán 20 empleados. 

SEPTIEMBRE 

· El Banco Central Europeo eleva 

los tipos de interés de referencia al 

3,25%. 

· El Gobierno aprueba un nuevo régi

men agrario. 

· Acciona irrumpe en la pugna por 

Endesa y se convierte en su primer 

accionista. 

· E.ON aumenta su oferta en metálico 

por Endesa a 35 euros por acción. 

· Se anuncia que el grupo cooperati

vo agroalimentario aragonés Arento 

invertirá 240 millones de euros para 

producir biodiésel a partir del aceite 

de girasol en Zuera en 2008. 

· Se inaugura en Ejea una granja pio

nera en ahorro energético, proyecta

da por Disora que ha supuesto una 

inversión de 4 millones de euros. 

· El Gobierno de Aragón y Endesa fir

man un acuerdo para la construc

ción de infraestructuras eléctricas 

en la provincia de Teruel por 8,2 mi

llones de euros. 

· Se anuncia que Scinet-Corp inverti

rá en Gallur (Zaragoza) 49 millones 

de euros en un centro de fabrica

ción, ensamblado y distribución de 

miniplantas de producción y creará 

350 empleos directos. 

· Se inaugura en Teruel una planta de 

transformación de vidrio del grupo 

Unión Vidriera Aragonesa. Ha su

puesto una inversión de 4,9 millo

nes de euros y emplea a 70 trabaja

dores. 

· Se anuncia que Omya Clariana in

vertirá 1 millón de euros en sus ins

talaciones de Belchite. 

· Se anuncia que Hornipresa inverti

rá en Belchite 1,3 millones e euros y 

creara 50 puestos de trabajo. 

· Adjudicada la urbanización de dos 

nuevas fases de Walqa. 

· Se anuncia que Metso abrirá en di

ciembre el centro de servicios para 

la industria papelera de El Burgo de 

Ebro. 

· Vestas inaugura su quinto centro 

mundial de control de aerogenera

dores en Zaragoza. 

· Se anuncia que Green Fuel insta

lara una fábrica de Biodiesel en 

Andorra. 

· El grupo japonés Fujikura adquiere 

el 60% de ACE Automotive. 
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· Se anuncia que Horcona invertirá 2 

millones de euros en una fábrica de 

hormigón en Pinseque. 

OCTUBRE 

· El precio del barril de petróleo des

ciende un 4%. 

· Entra en vigor el arancel al calzado 

chino y vietnamita. 

· El Ibex alcanza los 13.116 puntos. 

· José Manuel Roche es reelegido se

cretario general de UPA. 

· Se anuncia que Indra ubicará un 

centro para atender sus proyectos 

aragoneses en Walqa. 

· Bobitrans compra la división de 

componentes inductivos de Philips. 

· Se anuncia que Empresarium se 

ampliará en 412 hectáreas, invier

tiendo 100 millones de euros. 

· Ibercaja eleva su participación en 

Parquesol al 8,6%. 

· Se anuncia que Astra Technical 

Lighting invertirá 1,5 millones en 

una nueva planta en Zuera. 

· Se anuncia que Scinet-Corp proyec

ta una fábrica de miniplantas pro

ductivas en Gallur que empleará a 

350 trabajadores. 

· Taylor Metal, de Pedrosa, se integra 

en el grupo Noble. 

NOVIEMBRE 

· El desempleo en alcanza su nivel 

más bajo en los Estados Unidos. 

· Muere Milton Friedman, premio 

Nobel de Economía. 

· El Banco de Inglaterra eleva los ti

pos de interés. 

· El Ibex supera los 14.250 puntos. 

· La CNE autoriza que Acciona se 

haga con el 24,9% de Endesa. 

· EON presenta a la CNMV su folleto 

definitivo sobre la OPA a Endesa. 

· La Comisión Europea considera 

ilegales las condiciones suavizadas 

impuestas a la OPA de EON. 

· Se anuncia que el Gobierno Central 

destinará 900.000 euros de subven

ciones al Parque Nacional de Ordesa 

y Monte Perdido. 

· Se anuncia que el Parque Natural de 

la Sierra de Guara recibirá 1,5 millo

nes de la DGA. 

· Hidro Nitro Española, empresa 

de ferroaleaciones, inaugura en 

Monzón un nuevo horno de silico

manganeso en el que ha invertido 

20 millones de euros y creará 18 

puestos de trabajo. 

· Top Fly acuerda con AENA abrir 

una escuela de pilotos para las ae

rolíneas chinas en el aeropuerto de 

Huesca. 
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· Se anuncia que Gran Casa inver

tirá 2,5 millones de euros en su 

reforma. 

· Se anuncia que Imaginarim inverti

rá 2 millones de euros en la creación 

de una agencia de viajes especiali

zada en familias. 

· La comarca de Borja estrena dos 

parques eólicos que generarán 28 

gigavatios hora. 

· Se anuncia que Portesa invertirá 9,5 

millones de euros en la ampliación 

de sus instalaciones. 

· Plaza Servicios Aéreos abre una lí

nea de vuelos regulares de pasajeros 

a Santiago de Compostela. 

· Manufacturas Galde traslada su 

planta de Utebo a Illueca. 

· Las tecnológicas aragonesas Alerce 

e Iritec se unen en un grupo empre

sarial. 

· People y Creyf’s se convierten en la 

segunda ETT de Aragón. 

· Se anuncia que Enplater invertirá 

12 millones y creará 30 empleos en 

Sariñena. 

· Savia adquiere el 25% de Enática del 

grupo Briceño. 

· Se anuncia que Cofares invertirá 1,5 

millones en su traslado a Malpica. 

· Se anuncia que Mercadona inverti

rá más de 20 millones en un nuevo 

centro logístico en Pla-Za, donde 

creará 100 empleos directos. 

DICIEMBRE 

· La tasa de paro aumenta en EEUU 

hasta el 4,5%. 

· El Banco Central Europeo eleva 

los tipos de interés de referencia al 

3,5%. 

· El euro supera los 1,33 dólares. 

· Eslovenia entra en la zona euro. 

· El salario mínimo interprofesional 

se eleva hasta los 570,6 euros. 

· Premio “Compañía Eléctrica del 

Año” a Endesa. 

· Rechazada la demanda de Gas 

Natural contra E.ON. 

· Una firma británica de capital ries

go adquiere el grupo Tuzsa. 

· Se anuncia que Indra diseñará el 

sistema de diagnóstico digital de 

Walqa. 

· Mondo decide ampliar la planta de 

Borja en 4.500 m2. La firma, incor

porará la logística de Mondo Tufting 

y Modo Ibérica e invertirá más de 4 

millones de euros. 

· La aragonesa Nyesa, del grupo 

Horcona, prepara su salida a Bolsa 

de la mano de CAI. 
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· Se constituye Aragonesa de Gestión 

de Residuos (Aragersa). La inversión 

prevista por Aragersa se estima en 

unos 100 millones de euros. 

· Se inaugura el parque de energía so

lar fotovoltaica en Albalatillo. 

· Savia Capital Inversión SA recibe 

una inyección económica de cinco 

millones de euros adicionales a los 

presupuestados para participar en 

nuevas operaciones de inversión. 

· Se anuncia que El Corte Inglés insta

lará en Puerto Venecia un almacén 

de más de 20.000 metros cuadrados 

y 1.700 aparcamientos, lo que per

mitirá la creación de aproximada

mente 1.000 nuevos empleos. 

· Aragón adquiere el microscopio 

Titán, el más preciso del mundo. 

· Javier Sánchez es reelegido en la 

UAGA. 

· Industrias Químicas del Ebro, S.A. 

obtiene el premio empresa familiar 

de Aragón. 

· Walter Martínez estrena sede en Pla-

Za con una previsión de crecimien

to del 25%. 

· Faurecia y GM concluyen su im

plantación en Figueruelas. 

· Meflur Internacional vende al IAF el 

edificio de Walqa y seguirá su activi

dad desde Bilbao. 

· Foticos invierte 2 millones de euros 

en instalaciones para ampliar su ne

gocio. 

· Comienza la producción de hidró

geno en Walqa. 

· Se anuncia que Cemex afianzará su 

presencia en Morata de Jalón con 

apuestas en biomasa. 

· Zaragoza es elegida sede del II 

Congreso Español de Informática. 

· La eléctrica lusa EDP compra la ara

gonesa Ceasa. 

· Las Cortes aprueban la Ley de 

Industria de Aragón y asumen com

petencias. 

· Afer anuncia un inversión de 50 mi

llones en Magallón y la creación de 

1.500 nuevos empleos. 

· El Gobierno de Aragón compra el 

51% de Sodiar por 4,45 millones de 

euros. 

· Se aprueba el cierre y el expediente 

de Primayor, que dejará 140 despi

dos en Aragón. 

· Saica compra dos cartoneras en 

Inglaterra y una en Irlanda y alcan

za los 7.000 trabajadores. 
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Cuadro A1 
Economía internacional 

2004 2005 

PIB1 IPC1 Desempleo2 

2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Estados Unidos 4,2 3,5 3,4 n.d. 3,3 2,7 3,4 3,2 n.d. 2,5 5,5 5,1 4,9 n.d. 5,1 

Japón 2,7 1,9 2,2 2,3 1,9 0,0 -0,6 0,2 0,3 0,8 4,7 4,4 4,1 4,0 4,0 

China 10,1 10,4 10,7 10,0 9,5 3,9 1,8 1,5 2,2 2,3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Brasil 5,7 2,9 3,7 4,4 4,2 6,6 6,9 4,2 3,5 4,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

México 4,2 2,8 4,8 3,4 3,5 4,7 4,0 3,6 3,9 3,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Argentina 9,0 9,2 8,5 7,5 5,5 4,4 9,6 10,9 10,3 12,7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Chile 6,0 5,7 4,0 5,2 5,1 1,1 3,1 3,4 2,5 3,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

UE-27 2,6 1,9 3,2 2,8 2,7 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

NOTAS: 
1. Tasas de variación. 
2. Porcentaje sobre la población activa. 
n.d.: No disponible 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional. 
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Cuadro A2 
Economía europea 

PIB1 IPC1 Desempleo2 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 

Bélgica 1,5 1,0 3,0 1,1 3,2 5,8 2,4 6,1 6,0 7,4 7,5 8,2 8,4 8,4 8,2 

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

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

Alemania 0 -0,2 1,2 0,9 2,8 1,4 1,0 1,8 1,9 1,8 8,2 9,0 9,5 9,5 8,4 

Estonia 8 7,1 8,1 10,5 11,4 3,6 1,4 3,0 4,1 4,5 10,3 10,0 9,7 7,9 5,9 

Grecia 3,8 4,8 4,7 3,7 4,3 3,9 3,4 3,0 3,5 3,3 10,3 9,7 10,5 9,8 8,9 

España 2,7 3,0 3,2 3,5 3,9 3,6 3,1 3,1 3,4 3,6 11,1 11,1 10,6 9,2 8,5 
Francia 1 1,1 2,5 1,7 2,0 1,9 2,2 2,3 1,9 1,9 8,7 9,5 9,6 9,7 9,4 

Irlanda 6 4,3 4,3 5,5 6,0 4,8 4,0 2,3 2,1 2,7 4,5 4,7 4,5 4,3 4,4 

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

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

Letonia 6,5 7,2 8,7 10,6 11,9 2,0 2,9 6,2 6,9 6,6 12,2 10,5 10,4 8,9 6,8 

Lituania 6,9 10,3 7,3 7,6 7,5 0,3 -1,1 1,2 2,7 3,8 13,5 12,4 11,4 8,3 5,6 

Luxemburgo 3,8 1,3 3,6 4,0 6,2 2,1 2,5 3,2 3,8 3,0 2,7 3,7 5,1 4,5 4,7 

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

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

Países Bajos 0,1 0,3 2,0 1,5 2,9 3,9 2,2 1,4 1,5 1,7 2,8 3,7 4,6 4,7 3,9 

Austria 0,9 1,1 2,4 2,0 3,1 1,7 1,3 2,0 2,1 1,7 4,2 4,3 4,8 5,2 4,8 

Polonia 1,4 3,8 5,3 3,5 5,8 2,0 0,7 3,6 2,1 1,3 19,9 19,6 19,0 17,7 13,8 

Portugal 0,8 -0,7 1,3 0,5 1,3 3,7 3,3 2,5 2,1 3,0 5,0 6,3 6,7 7,6 7,7 

Rumanía 5,1 5,2 8,5 4,1 7,7 22,5 15,3 11,9 9,1 6,6 8,4 7,0 8,1 7,2 7,3 

Eslovenia 3,5 2,7 4,4 4,0 5,2 7,5 5,7 3,7 2,5 2,5 6,3 6,7 6,3 6,5 6,0 

Eslovaquia 4,1 4,2 5,4 6,0 8,3 3,5 8,4 7,5 2,8 4,3 18,7 17,6 18,2 16,3 13,4 

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

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

Reino Unido 2,1 2,7 3,3 1,9 2,8 1,3 1,4 1,3 2,0 2,3 5,1 4,9 4,7 4,8 5,3 

UE-15 1,1 1,1 2,3 1,6 2,8 2,1 2,0 2,0 2,1 2,2 7,5 7,9 8,0 7,9 7,4 
UE-27 1,2 1,3 2,5 1,8 3,0 2,5 2,1 2,3 2,3 2,3 8,8 9,0 9,0 8,7 7,9 

NOTAS: 
1. Tasas de variación. 
2. Porcentaje sobre la población activa. 

FUENTE: Eurostat. 
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Cuadro A3 
Principales indicadores de la economía española 

2002 2003 2004 2005 2006
 

PIB1 2,7 3,0 3,2 3,5 3,9 

VAB agricultura1 0,4 -0,7 1,9 -10,0 0,3 

VAB industria1 -0,1 0,9 0,4 0,3 3,3 

VAB energía1 0,8 4,5 2,2 3,8 2,0 

VAB construcción1 6,3 5,1 5,1 5,4 5,3 

VAB servicios de mercado1 3,0 2,9 3,6 4,6 3,5 

Consumo de energía eléctrica2 2,8 6,8 4,5 4,6 2,7 

Índice de producción industrial2 0,1 1,6 1,8 0,1 3,7 

Utilización de la capacidad productiva instalada 78,4 79,1 79,8 80,2 80,5 

Índice de comercio al por menor1 – – 2,7 1,2 1,6 

Transporte aéreo de pasajeros2 -1,1 7,5 8,0 9,2 6,7 

Transporte de pasajeros por carretera2 1,5 -3,1 2,5 9,0 2,5 

Viajeros en establecimientos hoteleros2 -0,1 4,4 6,9 5,7 15,9 

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros2 -2,7 2,5 3,0 4,7 8,8 

Matriculación de turismos2 -6,6 4,3 10,3 2,1 -0,9 

Visados de obra nueva (edificios)2 -0,9 24,1 3,0 5,5 -8,0 

Licitación oficial2 13,1 -10,9 18,3 18,5 31,3 

Balanza por cuenta corriente4 -3,3 -3,5 -5,3 -7,4 -8,7 

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación pública4 -0,5 -0,3 -1,1 0,4 0,7 

Deuda Admin. Públicas (según Protocolo Déficit Excesivo)4 52,5 48,8 46,2 43,2 39,8 

Créditos2 12,7 13,8 16,7 – – 

Depósitos2 10,4 7,5 11,8 – – 

Número de hipotecas2 – – 17,6 10,5 6,3 

Índice de precios al consumo2 – 3,0 3,0 3,4 3,5 

NOTAS: 
1. Tasa de variación real. 
2. Tasa de variación. 
3. Miles. 
4. % PIB. 

FUENTES: INE, Banco de España, Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Fomento y elaboración propia. 
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Cuadro A4 
Principales indicadores de empleo de la economía española 

2002 2003 2004 2005 2006 

Ocupados1 16.630 17.296 17.971 18.973 19.748 

Ocupados agricultura1 995,4 991,0 988,9 1000,7 944,3 

Ocupados industria1 3190,7 3200,8 3210,9 3280,0 3292,1 

Ocupados construcción1 1980,2 2101,7 2253,2 2357,2 2542,9 

Ocupados servicios1 10.464,0 11.002,5 11.517,8 12.335,4 12.968,4 

Parados1 2.155 2.242 2.214 1.913 1.837 

Parados agricultura1 179 181 179 107 91 

Parados industria1 240 255 247 161 146 

Parados construcción1 209 211 209 152 162 

Parados servicios1 894 952 973 674 707 

Afiliados1 16.126 16.614 17.082 17.835 18.596 

Paro Registrado1 2.050 2.097 2.114 2.070 2.039 

Coste laboral2 1.911 1.992 2.052 2.110 2.184 

Productividad aparente3 37.050 37.000 36.950 36.822 37.040 

NOTAS: 
1. Miles. 
2. Euros por trabajador y mes. 
3. Productividad = VAB/Empleo. 

FUENTES: INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y elaboración propia. 
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Cuadro A5 
Evolución de los componentes del PIB de la economía española. CNE 2000 

2002 2003 2004 2005 2006 

Demanda 

Aportación demanda interna 

Consumo final 

Consumo hogares 

Consumo ISFLSH 

Consumo público 

Formación bruta de capital fijo 

Bienes de equipo 

Construcción 

Otros productos 

Variación de existencias 

Aportación demanda externa 

Exportaciones 

Importaciones 

PIB 

3,2 

2,8 

4,1 

4,5 

3,4 

– 

– 

– 

– 

2,0 

3,7 

2,7 

3,3 

2,8 

2,0 

4,8 

5,9 

– 

– 

– 

– 

3,7 

6,2 

3,0 

4,7 

4,2 

4,8 

6,3 

5,0 

– 

– 

– 

– 

4,1 

9,6 

3,2 

4,3 

4,2 

5,9 

4,8 

7,0 

9,0 

6,0 

7,5 

0,0 

1,5 

7,0 

3,5 

3,9 

3,7 

5,0 

4,4 

6,3 

9,7 

5,9 

3,2 

0,1 

6,2 

8,4 

3,9 

Oferta 

Agricultura y pesca 

Energía 

Industria 

Construcción 

Servicios 

Servicios de mercado 

Servicios de no mercado 

0,4 

0,8 

-0,1 

6,3 

3,0 

3,0 

2,8 

-0,7 

4,5 

0,9 

5,1 

2,9 

2,6 

4,2 

1,9 

2,2 

0,4 

5,1 

3,6 

3,6 

3,7 

-10,0 

3,8 

0,3 

5,4

4,4 

4,6 

3,5 

0,3 

2,0 

3,3 

5,3

3,6 

3,4 

4,0 

NOTA:
 
Tasas de variación.
 

FUENTES: INE y Banco de España.
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Cuadro A6 
Encuesta de Perspectivas Empresariales. Sector industrial. Resultados y perspectivas 2007 

Indicadores 

Aragón España 

2002 2003 2004 2005 2006 20071 2002 2003 2004 2005 2006 20071 

Cifra de 
negocios total 23 49 26 22 49 48 42 43 38 36 52 48 
Cifra de negocios en 
el mercado español 15 33 36 50 35 49 33 40 31 33 47 42 
Cifra de negocios en 
los mercado extranjeros 53 64 3 -35 42 44 34 24 28 19 30 40 
Empleo -12 14 5 -7 12 11 20 17 12 10 22 12 
Inversiones 18 -8 -11 27 37 24 19 20 15 15 22 22 
Clima empresarial -51 -11 -18 -33 0 9 -24 -11 -9 -16 -3 2 

NOTAS:
 
Saldos netos (diferencia entre el % de respuestas "mejor" y "peor").
 
Desarrollo de actividad en el año en curso hasta 2006.
 
1. Expectativas expresadas en 2006 para 2007. 
Resultados del conjunto de industria y construcción. 

Explicación metodológica. Las Cámaras de Comercio e industria de las regiones de diversos países europeos envían a las empresas un cuestionario de 
doce preguntas idénticas, referidas al desarrollo de la actividad empresarial del año en curso -la encuesta se suele llevar a cabo en octubre- y sus 
perspectivas para el año próximo. En cada pregunta los empresarios tienen la opción de contestar si la variable en cuestión se ha comportado: "me
jor", "igual" o "peor" que el año anterior. 

FUENTE: Cámaras de Comercio de Europa. 
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Cuadro A7 
Encuesta de Perspectivas Empresariales. Sector servicios. Resultados y perspectivas 2007 

Indicadores 

Aragón España 

2002 2003 2004 2005 2006 20071 2002 2003 2004 2005 2006 20071 

Cifra de negocios total 44 47 68 63 68 60 63 56 53 56 62 61 
Cifra de negocios en el 
mercado español 42 40 68 58 65 59 63 57 49 53 60 57 
Cifra de negocios en los 
mercados extranjeros 28 23 15 29 30 32 41 36 15 28 27 36 
Empleo 33 45 48 51 49 52 51 43 43 48 55 42 
Inversiones 41 24 41 31 49 35 45 25 30 32 46 35 
Clima empresarial -13 1 -3 -18 1 11 -11 -1 -5 -10 13 15 

NOTAS:
 
Saldos netos (diferencia entre el % de respuestas "mejor" y "peor").
 
Desarrollo de actividad en el año en curso hasta 2006.
 
1. Expectativas expresadas en 2006 para 2007. 
Resultados del conjunto de comercio y otros servicios. 

Explicación metodológica. Las Cámaras de Comercio e industria de las regiones de diversos países europeos envían a las empresas un cuestionario 
de doce preguntas idénticas, referidas al desarrollo de la actividad empresarial del año en curso- la encuesta se suele llevar a cabo en octubre- y 
sus perspectivas para el año próximo. En cada pregunta los empresarios tienen la opción de contestar si la variable en cuestión se ha comportado: 
"mejor", "igual" o "peor" que el año anterior. 

FUENTE: Cámaras de Comercio de Europa. 
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Cuadro A8 
Encuesta de Perspectivas Empresariales. Total sectores. Resultados y perspectivas 2007 

Indicadores 

Aragón España 

2002 2003 2004 2005 2006 20071 2002 2003 2004 2005 2006 20071 

Cifra de negocios total 36 46 52 48 61 56 55 52 48 49 59 57 
Cifra de negocios en el 
mercado español 30 37 55 55 53 55 52 51 43 46 56 52 
Cifra de negocios en los 
mercado extranjeros 45 67 7 -16 38 41 36 24 24 21 28 36 
Empleo 15 33 31 28 36 37 40 34 32 34 44 33 
Inversiones 32 12 21 30 44 31 35 24 24 26 38 31 
Clima empresarial -28 -3 -9 -24 1 10 -17 -5 -6 -12 8 10 

NOTAS:
 
Saldos netos (diferencia entre el % de respuestas "mejor" y "peor").
 
Desarrollo de actividad en el año en curso hasta 2006.
 
1. Expectativas expresadas en 2006 para 2007. 

Explicación metodológica. Las Cámaras de Comercio e industria de las regiones de diversos países europeos envían a las empresas un cuestionario 
de doce preguntas idénticas, referidas al desarrollo de la actividad empresarial del año en curso- la encuesta se suele llevar a cabo en octubre- y 
sus perspectivas para el año próximo. En cada pregunta los empresarios tienen la opción de contestar si la variable en cuestión se ha comportado: 
"mejor", "igual" o "peor" que el año anterior. 

FUENTE: Cámaras de Comercio de Europa. 
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Cuadro A9 
Encuesta de P

Andalucía 

erspectivas Empresariales. Sector industrial por CC.AA. Resultados y perspectivas 2007 

Cifra de Ventas Confianza 
negocios interiores Exportaciones Empleo Inversión empresarial 

2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 

54 64 55 49 49 48 41 41 52 63 27 34 22 27 29 27 28 37 34 31 27 18 -10 25 

Aragón 38 44 49 48 51 39 35 49 -34 35 42 44 19 11 12 11 -1 27 37 24 40 -3 0 9 
Asturias 47 56 67 59 48 43 65 51 58 51 22 31 -8 7 19 19 -7 28 19 39 12 11 21 30 

Baleares 6 5 43 28 3 -6 25 21 -9 17 24 23 -4 -23 15 7 1 -14 21 3 -5 -16 1 -5 

Canarias 44 9 47 37 41 4 34 37 52 -29 -17 -18 11 -6 29 22 31 13 24 18 16 -4 18 22 

Cantabria 50 38 68 51 37 11 44 32 46 47 55 34 2 -20 27 -12 5 20 23 -8 21 -20 -10 -1 

Cast.-La Mancha 48 61 67 58 43 48 65 45 65 47 49 65 14 24 35 17 19 -1 29 7 36 2 5 -3 

Castilla-León 69 50 51 39 65 30 43 42 69 72 20 55 11 5 27 16 9 11 -4 34 27 18 -5 12 

Cataluña 54 46 45 44 38 32 42 38 50 46 37 47 -2 -9 9 -4 19 20 21 28 19 0 -19 -13 

Com. Valenciana 57 46 57 58 53 41 53 49 52 52 38 47 12 0 18 8 12 10 28 23 25  8 7 4 

Extremadura 65 60 61 66 65 68 52 39 57 57 65 60 32 11 38 22 32 36 49 29 18 3 5 -5 

Galicia 52 52 47 62 49 43 44 57 49 45 17 40 5 22 41 34 34 31 14 20 25 8 -13 -4 

Madrid 60 62 45 31 61 61 52 34 34 50 18 13 29 22 26 7 30 26 20 7 24 -7 3 -11 

Murcia 56 46 55 61 52 38 66 62 46 52 48 69 6 6 51 45 40 13 40 26 28 12 6 4 

Navarra 51 38 56 41 44 24 42 33 63 35 23 22 18 0 24 22 33 38 3 25 25 -5 2 -6 

País Vasco 55 51 62 57 52 41 38 36 52 50 37 48  7  0  4  -2  13  13  21  20  19  -1  9  5  

La Rioja 60 50 62 64 52 42 61 65 69 48 51 50 16 -1 3 27 23 20 9 9 38 0 -2 -4 

España 54 50 52 48 49 40 47 42 46 48 30 40 11 7 22 12 20 21 22 22 23 4 -3 2 

NOTAS:
 
Saldos netos (diferencia entre el % de respuestas "mejor" y "peor").
 
Desarrollo de actividad en el año en curso hasta 2006.
 
1. Expectativas expresadas en 2006 para 2007. 
Resultados del conjunto de industria y construcción. 

Explicación metodológica. Las Cámaras de Comercio e industria de las regiones de diversos países europeos envían a las empresas un cuestionario 
de doce preguntas idénticas, referidas al desarrollo de la actividad empresarial del año en curso- la encuesta se suele llevar a cabo en octubre- y 
sus perspectivas para el año próximo. En cada pregunta los empresarios tienen la opción de contestar si la variable en cuestión se ha comportado: 
"mejor", "igual" o "peor" que el año anterior. 

FUENTE: Cámaras de Comercio de Europa. 
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Cuadro A10 
Encuesta de P

Andalucía 

erspectivas Empresariales. Sector servicios por CC.AA. Resultados y perspectivas 2007 

Cifra de Ventas Confianza 
negocios interiores Exportaciones Empleo Inversión empresarial 

2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 

69 48 54 62 65 41 53 53 49 27 5 24 25 34 68 47 19 43 47 39 32 13 1 43 

Aragón 52 65 68 60 48 65 65 59 58 28 30 32 34 38 49 52 12 40 49 35 19 9 1 11 
Asturias 57 82 72 73 57 81 71 71 38 25 3 27 39 55 39 36 31 49 51 32 24 17 7 -13 

Baleares 43 40 81 70 43 38 70 64 15 40 69 65 17 16 70 54 10 20 28 26 19 -19 54 42 

Canarias 47 35 56 50 48 31 47 42 26 -2 40 43 37 13 44 29 12 11 36 18 31 -8 7 4 

Cantabria 68 19 59 39 64 16 58 40 46 26 10 28 38 9 36 30 43 10 25 29 49 14 8 16 

Cast.-La Mancha 71 73 62 61 76 66 62 59 69 45 -6 20 25 4 39 43 41 2 41 29 28 18 26 50 

Castilla-León 63 57 55 53 45 52 61 53 66 -14 11 14 36 24 53 60 27 34 48 35 17 15 23 19 

Cataluña 68 60 58 60 65 52 57 55 57 45 17 28 42 42 51 20 24 34 46 20 35 -13 16 -4 

Com. Valenciana 62 50 69 71 61 57 58 60 44 42 34 63 31 30 57 51 41 36 51 48 30 12 18 16 

Extremadura 67 76 57 52 65 75 55 53 34 72 26 24 46 42 57 40 51 42 54 44 51 18 22 6 

Galicia 60 50 66 68 60 48 64 69 50 42 29 37 34 14 57 40 37 25 51 37 33 5 4 15 

Madrid 74 72 65 54 75 72 64 55 78 41 50 47 65 46 55 52 42 52 50 44 38 17 13 9 

Murcia 66 45 44 53 78 37 40 46 45 41 36 47 50 21 21 26 35 18 7 22 25 -5 -20 -11 

Navarra 63 48 58 66 63 46 56 63 63 32 27 34 26 26 45 37 46 22 17 41 31  8 3 3 

País Vasco 69 68 72 75 67 67 70 74 51 34 16 19 33 30 52 59 40 37 49 47 22 25 22 21 

La Rioja 70 47 75 54 70 54 79 52 50 55 11 19 38 19 58 45 66 14 47 40 34 17 0 -35 

España 66 58 62 61 64 55 60 57 55 34 27 36 40 33 55 42 31 36 46 35 32 7 13 15 

NOTAS:
 
Saldos netos (diferencia entre el % de respuestas "mejor" y "peor").
 
Desarrollo de actividad en el año en curso hasta 2006.
 
1. Expectativas expresadas en 2006 para 2007. 
Resultados del conjunto de comercio y servicios. 

Explicación metodológica. Las Cámaras de Comercio e industria de las regiones de diversos países europeos envían a las empresas un cuestionario 
de doce preguntas idénticas, referidas al desarrollo de la actividad empresarial del año en curso- la encuesta se suele llevar a cabo en octubre- y 
sus perspectivas para el año próximo. En cada pregunta los empresarios tienen la opción de contestar si la variable en cuestión se ha comportado: 
"mejor", "igual" o "peor" que el año anterior. 

FUENTE: Cámaras de Comercio de Europa. 
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Cuadro A11 
Encuesta de Perspectivas Empresariales. Total sectores por CC.AA. Resultados y perspectivas 2007 

Cifra de Ventas Confianza 
negocios interiores Exportaciones Empleo Inversión empresarial 

2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 2004 2005 2006 20071 

Andalucía 64 52 55 59 60 44 50 49 51 52 20 31 24 31 58 41 22 41 43 37 30 15 -2 38 

Aragón 46 56 61 56 49 55 53 55 -6 32 38 41 29 27 36 37 7 35 44 31 27 4 1 10 
Asturias 53 71 70 68 53 66 68 64 51 44 16 30 18 35 31 29 15 40 39 35 18 15 12 3 

Baleares 35 34 74 62 36 29 62 56 -2 23 37 36 13 9 61 46 9 14 27 22 14 -18 45 33 

Canarias 46 28 55 48 47 26 45 40 44 -21 0 1 31 8 42 28 16 12 34 17 28 -7 9 7 

Cantabria 62 26 62 44 54 14 53 37 46 41 42 32 25 -2 32 16 30 13 24 16 38 1 2 10 

Cast.-La Mancha 61 67 63 60 63 58 64 54 66 47 31 51 24 12 37 33 33 1 36 21 32 12 19 30 

Castilla-León 65 54 54 49 53 43 55 49 67 46 17 42 26 16 44 45 20 24 31 35 21 15 13 17 

Cataluña 63 55 54 55 55 44 52 50 52 45 31 41 25 22 38 12 22 29 37 22 29 -9 4 -6 

Com. Valenciana 60 49 65 56 58 51 57 56 50 49 36 52 24 19 45 37 31 26 43 39 28 10 14 13 

Extremadura 66 71 57 56 65 72 54 49 50 62 54 50 41 31 51 35 45 40 53 39 39 13 17 3 

Galicia 57 50 59 66 55 46 57 65 49 44 21 38 23 16 51 38 36 27 39 31 30 6 -2 9 

Madrid 71 69 60 48 71 68 61 51 47 48 28 24 56 39 47 41 39 45 43 35 35 11 11 4 

Murcia 62 45 47 55 68 37 48 51 46 49 45 62 34 16 31 33 37 16 17 24 26 1 -12 -6 

Navarra 58 44 57 55 54 36 50 51 62 34 24 26 22 14 36 31 39 30 12 35 29 2 2 -1 

País Vasco 62 60 68 68 61 56 58 59 51 45 30 40 22 17 34 35 28 27 39 37 20 13 17 15 

La Rioja 67 49 70 57 63 48 72 58 62 50 40 41 28 10 37 38 48 16 32 27 36 9 -1 -23 

España 62 55 59 57 59 49 56 52 48 43 28 36 30 24 44 33 27 31 38 31 29 5 8 10 

NOTAS:
 
Saldos netos (diferencia entre el % de respuestas "mejor" y "peor").
 
Desarrollo de actividad en el año en curso hasta 2006.
 

Explic

1. Expectativas expresadas en 2006 para 2007. 

ación metodológica. Las Cámaras de Comercio e industria de las regiones de diversos países europeos envían a las empresas un cuestionario 
de doce preguntas idénticas, referidas al desarrollo de la actividad empresarial del año en curso- la encuesta se suele llevar a cabo en octubre- y 
sus perspectivas para el año próximo. En cada pregunta los empresarios tienen la opción de contestar si la variable en cuestión se ha comportado: 
"mejor", "igual" o "peor" que el año anterior. 

FUENTE: Cámaras de Comercio de Europa. 
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Cuadro A12 
Gasto medio por persona 

Aragón España 

2003 7.578,2 

-

7.296,0 

-

2004 8.008,3 

5,7 

7.778,7 

6,6 

2005 

I 

II 

III 

IV 

8.112,3 

1,3 

1.932,8 

3,6 

1.948,0 

-2,1 

2.102,0 

0,5 

2.129,5 

3,4 

8.422,4 

8,3 

2.070,2 

8,4 

2.072,0 

8,8 

2.115,5 

7,5 

2.164,7 

8,4 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (INE).
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Cuadro A13 
Porcentaje de hogares según el grado de dificultad p

Aragón 

Con mucha Con Con cierta Con cierta 
dificultad dificultad dificultad facilidad 

2002 III 5,3 12,6 25,0 39,2 

IV 7,1 11,5 24,8 38,8 

2003 I 7,8 12,8 23,1 37,4 

ara llega

Con 
facilidad 

14,8 

15,6 

17,0 

r a fin de

Con mucha 
facilidad 

3,2 

2,2 

2,0 

 mes de 

Con mucha 
dificultad 

8,2 

9,6 

9,8 

acuerdo 

Con 
dificultad 

15,6 

17,1 

17,2 

con los i

España 

Con cierta 
dificultad 

29,0 

28,3 

28,0 

Con cierta 
facilidad 

30,4 

29,3 

29,5 

ngresos mensuales 

Con 
facilidad 

15,3 

14,2 

14,0 

Con mucha 
facilidad 

1,5 

1,6 

1,6 

II 6,0 13,0 24,1 35,8 19,2 2,0 10,0 16,7 28,9 29,2 13,8 1,5 

III 4,9 14,9 24,6 37,1 16,4 2,1 10,0 17,6 28,5 29,2 13,5 1,3 

IV 7,9 14,3 20,2 38,2 

2004 I 6,1 12,6 22,9 35,3 

16,6 

21,4 

2,8 

1,7 

11,3 

10,6 

18,3 

17,2 

26,6 

28,1 

29,1 

29,2 

13,3 

13,4 

1,4 

1,5 

II 8,6 11,1 23,8 31,7 23,2 1,6 12,4 16,9 26,5 28,6 14,1 1,4 

III 8,8 7,7 24,0 36,4 21,1 2,1 11,7 16,3 27,0 29,8 13,9 1,3 

IV 7,9 9,7 25,4 36,4 

2005 I 6,5 6,7 24,0 38,1 

II 5,4 8,8 25,6 37,7 

III 3,4 7,6 25,7 36,2 

IV 5,1 10,9 23,5 32,0 

FUENTE: Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (INE). 

18,1 

22,4 

20,3 

24,4 

26,0 

2,5 

2,3 

2,2 

2,7 

2,4 

11,1 

11,1 

11,0 

10,5 

10,1 

16,8 

17,0 

16,4 

15,5 

16,2 

27,6 29,6 

26,7 29,4 

27,7 29,6 

28,7 29,6 

28,7 29,0 

13,2 

14,0 

13,4 

14,0 

14,2 

1,7 

1,9 

1,9 

1,8 

1,9 
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Cuadro A14 
Porcentaje de hogares que pueden dedicar algún dinero al ahorro de 
acuerdo con su nivel de ingresos y gastos 

Aragón España 

No puede 
Puede dedicar dedicar dinero 

dinero o muy poco 
Puede 

dedicar dinero 

No puede 
dedicar dinero 

o muy poco 

2002 III 

IV 

42,3 

42,0 

57,7 

58,0 

36,7 

35,4 

63,3 

64,6 

2003 I 43,6 56,4 36,0 64,0 

II 44,1 55,9 35,7 64,3 

III 40,1 60,0 34,5 65,5 

IV 43,5 56,5 34,8 65,2 

2004 I 40,0 60,0 36,1 63,9 

II 42,6 57,4 37,4 62,6 

III 47,5 52,5 37,9 62,1 

IV 45,1 54,9 38,6 61,4 

2005 I 46,1 53,9 38,5 61,6 

II 46,3 53,7 38,6 61,4 

III 49,9 50,1 39,5 60,5 

IV 46,7 53,3 39,5 60,6 

FUENTE: Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (INE). 
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Cuadro A15 
Efectos d

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Número 

11.403 
10,6 

19.167 
68,1 
9.076 
-52,6 
9.756 
7,5 

10.495 

e comercio impagado

Huesca 

Importe 

26.077,9 
24,8 

39.989,2 
53,3 

24.483,1 
-38,8 

25.311,6 
3,4 

31.403,1 

s 

Número 

7.005 
50,4 
5.994 
-14,4 
5.180 
-13,6 
5.375 
3,8 

4.641 

Teruel 

Importe 

13.097,9 
5,1 

11.541,3 
-11,9 

14.442,5 
25,1 

16.493,2 
14,2 

15.930,1 

Zar

Número 

170.520 
46,7 

140.495 
-17,6 

136.459 
-2,9 

143.624 
5,3 

128.580 

agoza 

Importe 

241.404,5 
50,6 

208.742,1 
-13,5 

206.081,7 
-1,3 

220.975,0 
7,2 

219.369,2 

Número 

188.928 
44,0 

165.656 
-12,3 

150.715 
-9,0 

158.755 
5,3 

143.716 

Aragón 

Importe 

280.580,2 
44,9 

260.272,6 
-7,2 

245.007,3 
-5,9 

262.779,8 
7,3 

266.702,5 

España 

Número 

6.091.914 
24,8 

5.519.469 
-9,4 

5.161.596 
-6,5 

5.101.818 
-1,2 

4.929.208 

Importe 

9.247.692,2 
35,1 

8.489.807,1 
-8,2 

8.008.889,7 
-5,7 

8.586.026,8 
7,2 

8.987.440,6 
7,6 24,1 -13,7 -3,4 -10,5 -0,7 -9,5 1,5 -3,4 4,7 

I 884 2.246,3 352 1.086,7 12.101 19.409,2 13.337 22.742,2 419.750 727.387,3 
16,9 19,9 -23,5 -10,1 -13,5 1,3 -12,3 2,2 -3,8 6,2 

II 731 2.018,2 323 864,0 10.160 16.890,4 11.214 19.772,6 368.292 631.258,6 
-2,3 -2,6 -23,1 -20,1 -17,5 4,7 -16,8 2,5 -13,2 -2,4 

III 895 2.329,6 392 1.484,7 11.358 16.908,5 12.645 20.722,8 410.977 748.256,6 
0,7 4,5 -12,5 15,4 -7,5 -24,2 -7,1 -19,8 -9,0 -1,7 

IV 714 2.013,7 395 1.426,1 8.764 15.069,9 9.873 18.509,7 347.348 613.197,4 
-12,1 -7,2 -13,6 12,7 -26,5 -6,6 -25,1 -5,4 -12,2 -5,4 

V 936 2.731,6 486 1.844,9 11.879 18.374,7 13.301 22.951,2 440.556 759.102,3 
-0,6 19,8 -9,5 -11,9 -4,9 -2,2 -4,7 -0,9 -1,8 2,4 

VI 776 2.600,7 457 1.212,1 10.918 15.483,6 12.151 19.296,4 417.036 694.290,0 
-2,1 10,9 13,7 9,9 -4,6 -9,2 -3,9 -5,9 -3,3 -0,3 

VII 793 2.511,1 429 1.547,3 10.727 16.526,9 11.949 20.585,2 413.095 727.391,8 
-4,5 4,5 -10,1 -1,5 -16,5 -8,2 -15,6 -6,3 -8,6 -2,7 

VIII 817 2.530,7 375 958,3 9.703 14.802,9 10.895 18.291,9 383.152 663.366,2 
-1,3 50,4 -11,6 -18,9 -1,4 0,9 -1,8 4,4 -2,2 1,6 

IX 919 2.896,9 379 1.896,3 9.862 19.179,7 11.160 23.972,9 403.565 796.564,9 
16,2 42,8 -3,6 49,2 -12,1 -0,2 -10,0 6,5 -4,4 6,1 

X 1.051 3.521,1 358 1.392,5 10.629 23.498,7 12.038 28.412,4 428.202 898.010,8 
58,8 116,2 -21,5 -2,8 -16,7 10,3 -13,3 16,6 5,1 12,4 

XI 983 2.742,1 347 1.146,8 10.587 23.323,4 11.917 27.212,3 426.269 834.587,7 
22,9 14,7 -17,2 -9,6 2,4 16,9 3,1 15,3 7,9 16,0 

XII 996 3.261,1 348 1.070,4 11.892 19.901,2 13.236 24.232,8 470.966 894.027,0 
10,1 47,7 -27,8 -38,1 -2,5 9,1 -2,6 9,2 5,7 21,2 

NOTAS:
 
Número en unidades, importe en miles de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A16 
Consumo de gasolina 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 55.768 
-5 

25.994 
-2,9 

166.863 
-2,5 

248.625 
-2,3 

8.156 
-4,0 

2003 55.632 
-0,2 

25.797 
-0,8 

164.363 
-1,5 

245.793 
-1,1 

8.052 
-1,3 

2004 56.067 
0,8 

24.520 
-5 

148.972 
-9,4 

229.560 
-6,6 

7.724 
-4,1 

2005 52.270 
-6,8 

22.821 
-6,9 

138.753 
-6,9 

213.842 
-6,8 

7.269 
-5,9 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

49.622 
-5,1 

3.538 
-7,3 

3.382 
-3,1 

3.985 
-19,6 
4.468 
14,4 
3.977 
-6,2 

4.150 
-4,6 
4.910 
-8,6 

5.816 
-4,7 

4.189 
-3,3 

3.973 
1,1 

3.241 
-8,2 

3.993 
-5,8 

22.152 
-2,9 

1.459 
-3,5 

1.402 
-5,8 

1.704 
-15,4 
2.048 
11,0 

1.802 
-2,8 

1.846 
-4,7 

2.015 
-8,4 

2.621 
-5,5 

1.914 
-0,3 

1.938 
4,5 

1.606 
-4,3 

1.797 
2,9 

131.401 
-5,3 

10.053 
-2,5 
9.610 
-5,0 

10.907 
-14,6 
11.586 

1,0 
11.413 
-3,2 

11.420 
-5,5 

11.711 
-9,6 

11.706 
-9,6 

10.951 
-4,4 

10.855 
1,5 

9.891 
-5,9 

11.298 
-2,8 

203.172 
-5,0 

15.050 
-3,7 

14.394 
-4,6 

16.596 
-15,9 
18.101 

5,1 
17.191 

-3,9 
17.416 

-5,2 
18.636 

-9,2 
20.143 

-7,7 
17.054 

-3,7 
16.765 

1,8 
14.738 

-6,3 
17.088 

-3,0 

6.937 
-4,6 
533 
-3,3 
507 
-4,2 
584 
-7,0 
583 
-3,0 
598 
-3,4 
596 
-5,7 
632 
-7,6 
642 
-6,8 
583 
-3,0 
575 
-2,5 
532 
-3,3 
572 
-3,9 

NOTAS:
 
Para Aragón en toneladas y para España en Ktep.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y CORES.
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Cuadro A17 
Inversiones en el sector indusrial en Aragón* 

2002 2003 2004 2005 2006 

Nuevas industrias 

Empresas 

Trabajadores 

Capital fijo 

Maquinaria 

158 
-34,7 
1.666 
5,2 

330.861.442 
64,6 

269.049.865 
118,4 

193 
22,2 
1.342 
-19,4 

247.296.544 
-25,3 

191.721.881 
-28,7 

120 
-37,8 
714 

-46,8 
155.324.215 

-37,2 
135.370.094 

-29,4 

111 
-7,5 

1.384 
93,8 

175.149.094 
12,8 

81.959.037 
-39,5 

137 
23,4 

Ampliaciones 

Empresas 

Trabajadores 

Capital fijo 

Maquinaria 

171 
-49,4 

72 
-94,9 

749.974.271 
508,4 

674.083.702 
547,8 

210 
22,8 
1.117 

1.451,4 
581.728.548 

-22,4 
425.442.406 

-36,9 

153 
-27,1 
854 

-23,5 
317.214.389 

-45,5 
245.932.394 

-42,2 

112 
-26,8 
548 

-35,8 
96.702.396 

-69,5 
70.469.982 

-71,3 

91 
-18,8 

Total 

Empresas 

Trabajadores 

Capital fijo 

Maquinaria 

329 
-43,3 
1.738 
-42,1 

1.080.835.713 
233,3 

943.133.567 
315,0 

403 
22,5 
2.459 
41,5 

829.025.092 
-23,3 

617.164.287 
-34,6 

273 
-32,3 
1.568 
-36,2 

472.538.604 
-43,0 

381.302.488 
-38,2 

223 
-18,3 
1.932 
23,2 

271.851.490 
-42,5 

152.429.019 
-60,0 

228 
2,2 

NOTAS:
 
Euros.
 
En rojo tasas de variación.
 
*. Inversión en capital fijo e inversión en maquinaria, instalaciones industriales y otra inversiones de equipo exclusivamente.
 

FUENTE: Registro Industrial.
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Cuadro A18 
Inversiones en el sector de la construcción en Aragón* 

2002 2003 2004 2005 2006 

Nuevas industrias 

Empresas 170 188 171 209 440 
-31,7 10,6 -9,0 22,2 110,5 

Trabajadores 707 847 973 1.282 
-37,8 19,8 14,9 31,8 

Capital fijo 7.382.308 12.813.207 14.011.766 14.706.477 
-23,1 73,6 9,4 5,0 

Maquinaria 4.437.592 6.980.492 6.819.349 4.904.019 
-35,8 57,3 -2,3 -28,1 

Ampliaciones 

Empresas 142 139 67 94 268 
-27,6 -2,1 -51,8 40,3 185,1 

Trabajadores 368 370 331 338 
-35,8 0,5 -10,5 2,1 

Capital fijo 10.206.380 18.514.602 11.899.806 21.750.425 
-43,2 81,4 -35,7 82,8 

Maquinaria 7.219.148 5.986.704 8.241.133 19.912.007 
-53,6 -17,1 37,7 141,6 

Total 

Empresas 312 327 238 303 708 
-29,9 4,8 -27,2 27,3 133,7 

Trabajadores 1.075 1.217 1.304 1.620 
-37,1 13,2 7,1 24,2 

Capital fijo 17.588.688 31.327.809 25.911.572 36.456.902 
-36,2 78,1 -17,3 40,7 

Maquinaria 11.656.740 12.967.196 15.060.482 24.816.026 
-48,1 11,2 16,1 64,8 

NOTAS:
 
Euros.
 
En rojo tasas de variación.
 
*. Inversión en capital fijo e inversión en maquinaria, instalaciones industriales y otra inverisones de equipo exclusivamente.
 

FUENTE: Registro Industrial.
 

233
 



Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A19 
Inversiones en el total de sectores en Aragón* 

2002 2003 2004 2005 2006 

Nuevas industrias 

Empresas 400 487 432 471 686 
-34,3 21,8 -11,3 9,0 45,6 

Trabajadores 2.726 2.700 2.474 3.498 
-16,8 -1,0 -8,4 41,4 

Capital fijo 396.310.097 287.152.147 280.232.388 297.113.496 
57,7 -27,5 -2,4 6,0 

Maquinaria 294.207.810 208.693.359 195.637.267 136.679.879 
98,2 -29,1 -6,3 -30,1 

Ampliaciones 

Empresas 377 422 346 305 459 
-40,2 11,9 -18,0 -11,8 50,5 

Trabajadores 521 1.543 1.406 1.000 
-74,4 196,2 -8,9 -28,9 

Capital fijo 777.094.817 610.311.992 385.469.621 187.216.132 
416,4 -21,5 -36,8 -51,4 

Maquinaria 695.625.465 434.383.350 292.882.100 144.731.811 
459,2 -37,6 -32,6 -50,6 

Total 

Empresas 777 909 778 776 1.145 
-37,3 17,0 -14,4 -0,3 47,6 

Trabajadores 3.247 4.243 3.880 4.498 
-38,9 30,7 -8,6 15,9 

Capital fijo 1.173.404.914 897.464.139 665.702.009 484.329.628 
192,0 -23,5 -25,8 -27,2 

Maquinaria 989.833.275 643.076.709 488.519.367 281.411.690 
262,7 -35,0 -24,0 -42,4 

NOTAS:
 
Euros.
 
En rojo tasas de variación.
 
*. Inversión en capital fijo e inversión en maquinaria, instalaciones industriales y otra inverisones de equipo exclusivamente.
 

FUENTE: Registro Industrial.
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Cuadro A20 
Número de sociedades mercantiles creadas 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 433 196 1.929 2.558 114.738 

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

2003 434 174 2.179 2.787 123.750 

0,2 -11,2 13,0 9,0 7,9 

2004 485 160 2.289 2.934 129.797 

11,8 -8,0 5,0 5,3 4,9 

2005 490 262 2.483 3.235 137.843 

1,0 63,8 8,5 10,3 6,2 

2006 540 236 2.817 3.593 147.721 

10,2 -9,9 13,5 11,1 7,2 

I 48 11 240 299 13.644 

II 65 27 233 325 13.075 

III 79 6 288 373 16.178 

IV 41 30 217 288 11.160 

V 49 41 281 371 14.627 

VI 45 27 219 291 13.203 

VII 35 13 206 254 11.010 

VIII 44 25 221 290 10.047 

IX 26 10 234 270 10.262 

X 41 18 215 274 11.417 

XI 40 18 254 312 12.622 

XII 27 10 209 246 10.476 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A21 
Capital de las sociedades mercantiles creadas 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 15.783 112.787 104.712 132.982 10.261.235 

70,2 1206,5 -17,2 -7,9 -31,2 

2003 25.661 11.027 155.356 192.043 8.429.061 

62,6 -90,2 48,4 44,4 -17,9 

2004 25.125 6.135 173.839 205.099 9.008.410 

-2,1 -44,4 11,9 6,8 6,9 

2005 17.079 14.167 169.770 201.016 10.548.978 

-32,0 130,9 -2,3 -2,0 17,1 

2006 29.336 16.177 319.024 364.537 10.555.618 

71,8 14,2 87,9 81,3 0,2 

I 1.426 153 49.713 51.292 1.075.590 

II 2.542 1.063 36.861 40.466 1.029.639 

III 8.288 558 47.661 56.507 1.129.813 

IV 795 454 21.120 22.369 670.534 

V 1.945 7.455 34.050 43.449 957.531 

VI 3.405 229 21.182 24.816 765.360 

VII 2.157 225 10.814 13.196 742.274 

VIII 1.103 559 35.462 37.124 595.117 

IX 404 2.330 10.725 13.459 681.523 

X 1.521 297 17.406 19.224 728.091 

XI 5.376 1.126 20.512 27.015 793.638 

XII 374 1.728 13.518 15.620 1.386.508 

NOTAS:
 
Miles de euros.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A22 
Número de sociedades mercantiles ampliadas 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 216 77 839 1.132 48.800 

34,2 2,7 13,8 16,3 13,5 

2003 171 82 780 1.033 42.195 

-20,8 6,5 -7,0 -8,7 -13,5 

2004 167 96 812 1.075 40.879 

-2,3 17,1 4,1 4,1 -3,1 

2005 175 102 845 1.122 41.901 

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

2006 192 115 857 1.164 43.236 

9,7 12,7 1,4 3,7 3,2 

I 12 11 89 112 4.897 

II 19 11 126 156 4.681 

III 30 0 99 129 4.251 

IV 12 13 60 85 2.918 

V 15 16 70 101 3.837 

VI 17 17 58 92 3.451 

VII  20  3  56  79  3.077  

VIII 23 8 76 107 2.832 

IX 10 3 49 62 3.051 

X  12  13  71  96  3.213  

XI 12 8 51 71 3.626 

XII 10 12 52 74 3.402 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A23 
Capital de las sociedades mercantiles ampliadas 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 34.796 22.686 457.072 514.554 44.551.469 

4,4 -90,8 26,6 -19,9 -5,0 

2003 48.576 18.020 1.759.771 1.826.367 38.028.867 

39,6 -20,6 285,0 254,9 -14,6 

2004 57.480 33.513 500.854 591.847 37.000.381 

18,3 86,0 -71,5 -67,6 -2,7 

2005 91.528 39.636 503.679 634.843 33.098.096 

59,2 18,3 0,6 7,3 -10,5 

2006 44.169 34.373 728.363 806.904 42.678.074 

-51,7 -13,3 44,6 27,1 28,9 

I 605 5.044 74.167 79.816 5.494.333 

II 4.452 1.150 297.381 302.983 4.618.869 

III 6.684 0 28.955 35.639 3.099.370 

IV 958 1.970 20.170 23.098 3.295.239 

V 2.886 2.529 58.512 63.927 2.945.327 

VI 2.031 1.403 33.345 36.780 4.176.190 

VII 2.764 206 41.236 44.206 2.966.895 

VIII 3.704 1.150 39.765 44.618 1.965.594 

IX 1.516 1.662 27.625 30.803 3.816.480 

X 2.878 11.614 16.644 31.136 2.463.367 

XI 6.366 4.054 11.800 22.220 3.109.744 

XII 9.325 3.591 78.763 91.678 4.726.666 

NOTAS:
 
Miles de euros.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A24 
Número de sociedades disueltas 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 51 21 322 394 9.011 

21,4 40,0 24,8 25,1 12,3 

2003 44 40 376 460 9.410 

-13,7 90,5 16,8 16,8 4,4 

2004 78 22 452 552 11.913 

77,3 -45,0 20,2 20,0 26,6 

2005 47 27 287 361 9.659 

-39,7 22,7 -36,5 -34,6 -18,9 

2006 75 34 379 488 1.0935 

59,6 25,9 36,8 35,2 13,2 

I 13 5 65 83 1.553 

II 17 10 43 70 1.215 

III 9 0 27 36 1.006 

IV 8 2 24 34 652 

V  8  0  33  41  814

VI 2 0 13 15 747 

VII 1 1 21 23 620 

VIII 6 2 29 37 566 

IX 1 1 17 19 719 

X  1  1  20  22  803  

XI 3 4 37 44 999 

XII 6 8 50 64 1.241 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A25 
Evolución económica de las comunidades autónomas en 2006. CRE 2000 

VAB pb 
VAB pb VAB pb VAB pb VAB pb VAB pb servicios de 

VAB pb agrario energía industria construcción servicios no mercado 

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

Aragón 3,8 0,2 -4,0 4,9 5,9 3,6 4,2 
Asturias 3,4 -0,3 -1,5 4,9 5,0 3,2 3,8 

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

Canarias 3,1 0,9 1,3 0,2 5,0 3,1 3,8 

Cantabria 3,8 0,8 5,5 3,6 5,6 3,6 3,8 

Castilla-La Mancha 3,6 1,1 0,3 2,2 5,9 4,0 4,6 

Castilla-León 3,3 2,0 2,8 1,7 5,5 3,5 3,4 

Cataluña 3,5 0,3 3,7 2,9 5,3 3,5 4,0 

C. Valenciana 3,7 -1,2 2,7 2,9 5,0 3,9 4,1 

Extremadura 3,2 -2,3 0,2 0,5 5,8 3,9 4,3 

Galicia 3,8 0,2 7,3 5,0 4,9 3,3 3,5 

Madrid 3,6 -1,7 1,6 3,3 5,3 3,5 3,5 

Murcia 3,8 -2,1 14,7 2,3 5,9 3,9 4,0 

Navarra 3,6 -2,0 0,5 4,0 5,3 3,5 3,2 

País Vasco 3,8 -1,7 0,5 5,4 5,3 3,2 3,2 

Rioja (La) 3,1 -1,3 7,5 2,7 5,0 3,5 3,0 

Ceuta 3,0 -0,3 1,5 0,7 4,0 3,1 3,3 

Melilla 3,0 -0,3 1,4 2,7 4,0 2,9 3,0 

España 3,6 0,3 2,0 3,3 5,3 3,6 4,0 

NOTAS:
 
Tasas de variación. En el caso del VAB, en euros constantes. Base 2000.
 
p.b.: Precios básicos.
 

FUENTE: Contabilidad Regional de España.
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Cuadro A26 
Evolución del PIB de las comunidades autónomas. CRE 2000 

2002 2003 2004 2005 2006 

Andalucía 3,4 4,1 3,7 3,7 3,9 

Aragón 3,7 3,1 2,9 3,5 4,0 
Asturias 2,2 2,4 2,2 3,1 3,7 

Baleares 0,9 1,5 2,6 2,6 3,5 

Canarias 2,8 3,7 2,5 3,0 3,4 

Cantabria 3,5 2,0 3,0 3,3 4,1 

Castilla-La Mancha 3,6 3,3 3,9 3,2 3,9 

Castilla-León 3,3 3,2 3,3 3,1 3,6 

Cataluña 2,4 2,9 3,1 3,4 3,8 

C. Valenciana 2,8 2,5 3,0 3,1 4,0 

Extremadura 3,8 3,6 3,5 3,6 3,5 

Galicia 2,3 2,6 3,5 3,2 4,1 

Madrid 2,4 3,0 3,5 4,3 3,9 

Murcia 3,9 3,9 3,2 3,8 4,1 

Navarra 2,9 3,0 3,5 3,3 3,9 

País Vasco 1,9 2,4 3,0 3,9 4,1 

Rioja (La) 2,0 3,7 3,1 2,8 3,4 

Ceuta 2,8 4,9 2,9 3,5 3,3 

Melilla 2,0 4,4 3,4 3,5 3,3 

España 2,7 3,0 3,2 3,5 3,9 

NOTAS:
 
Variación de volumen. Base 2000.
 
Tasas de variación.
 

FUENTE: Contabilidad Regional de España (INE).
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Cuadro A27 
VAB sectorial de Aragón. CRE 2000 

2001 2002 2003 2004 2005 

Agricultura, ganadería y pesca 95,2 97,0 98,1 87,0 87,2 

-2,9 1,9 1,1 -11,3 0,2 

Energía 109,3 110,5 110,8 114,5 110,0 

9,7 1,1 0,3 3,3 -4,0 

Industria 106,2 108,5 108,2 109,4 114,8 

4,0 2,1 -0,2 1,1 4,9 

Construcción 116,4 122,3 130,3 139,6 147,8 

7,1 5,1 6,5 7,1 5,9 

Servicios 106,4 109,3 113,2 118,6 122,9 

3,3 2,8 3,6 4,7 3,6 

Servicios de no mercado 107,2 111,1 114,6 120,4 125,4 

4,1 3,6 3,2 5,1 4,2 

PIB 106,6 109,9 113,0 117,0 121,7 
3,7 3,1 2,9 3,5 4,0 

PIB NACIONAL 106,5 109,7 113,3 117,2 121,8 
2,7 3,0 3,2 3,5 3,9 

NOTAS:
 
Índices de volumen. Base 2000.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A28 
Evolución económica de las comunidades autónomas en 2006 

PIB pb PIB pb PIB pb 
PIB pb PIB pb energía PIB pb PIB pb servicios servicios 

PIB pb agrario no agrario y agua industria construcción privados públicos 

Andalucía 3,9 5,3 4,3 4,2 2,3 5,5 4,2 3,4 

Aragón 3,2 4,7 3,2 3,3 2,5 4,5 3,5 3,1 
Asturias 3,5 0,1 2,9 -1,2 3,9 5,8 3,9 2,9 

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

Canarias 3,3 2,1 3,2 2,7 1,7 3,1 3,8 3,1 

Cantabria 3,7 2,9 3,7 3,0 2,3 7,8 3,8 3,1 

Castilla-La Mancha 3,8 4,2 3,6 3,4 2,3 5,7 4,5 3,5 

Castilla-León 3,6 8,6 3,4 2,8 2,4 4,3 3,7 3,2 

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

C. Valenciana 3,8 4,3 3,5 3,5 2,1 5,7 4,4 3,7 

Extremadura 3,8 5,1 3,7 3,1 3,1 5,3 4,1 3,6 

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

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

Murcia 4,0 2,4 4,1 3,1 2,4 6,9 4,7 3,9 

Navarra 3,6 3,6 3,2 3,1 2,5 5,1 4,6 3,5 

País Vasco 3,8 0,5 3,1 4,2 4,8 5,2 3,4 2,9 

Rioja (La) 3,3 5,0 3,6 2,9 1,9 5,4 4,2 3,3 

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

Melilla 3,3 3,6 3,5 3,8 1,4 3,5 3,5 3,2 

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

NOTAS:
 
Tasas de variación en euros constantes.
 
p.b.: Precios básicos.
 

FUENTE: Funcas.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A29 
Desagregación del PIB por comunidades autónomas 

Consumo Consumo Formación bruta Demanda 
privado público de capital interior 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Andalucía 90.653,6 99.241,7 27.989,0 30.580,0 35.752,8 39.870,5 154.395,4 169.692,2 

Aragón 18.352,6 19.930,1 5.255,6 5.742,1 8.390,0 9.247,6 31.998,2 34.919,8 
Asturias 14.085,0 15.157,8 4.321,8 4.659,6 6.503,2 7.254,8 24.910,0 27.072,2 

Baleares 12.812,7 13.937,1 3.105,9 3.363,9 6.601,9 7.187,8 22.520,5 24.488,8 

Canarias 24.423,1 26.550,8 8.257,3 8.862,9 10.723,6 11.935,0 43.404,0 47.348,7 

Cantabria 7.592,5 8.186,3 2.107,9 2.286,7 3.241,3 3.609,6 12.941,7 14.082,6 

Castilla-La Mancha 20.822,8 22.633,9 6.979,8 7.626,5 12.968,2 14.522,6 40.770,8 44.783,0 

Castilla-León 33.321,5 37.024,7 11.842,5 12.892,3 17.204,4 19.010,0 62.368,4 68.927,0 

Cataluña 100.469,8 108.885,9 24.078,9 26.223,1 47.557,8 52.998,5 172.106,5 188.107,5 

C. Valenciana 50.948,7 54.388,0 14.289,5 15.600,7 26.000,8 29.227,0 91.239,0 99.215,7 

Extremadura 10.264,4 11.606,6 4.545,5 4.948,0 6.585,8 7.202,4 21.395,7 23.757,0 

Galicia 32.151,9 35.758,6 10.228,9 11.150,1 17.172,1 19.074,9 59.552,9 65.983,6 

Madrid 98.271,1 103.330,7 21.679,7 23.973,4 45.417,3 51.551,6 165.368,1 178.855,7 

Murcia 15.300,4 16.192,7 4.529,8 4.951,3 6.431,9 7.275,3 26.262,1 28.419,3 

Navarra 8.991,0 9.560,2 2.393,0 2.600,8 3.811,1 4.241,8 15.195,1 16.402,8 

País Vasco 32.288,8 34.363,0 9.948,5 10.817,6 15.076,8 16.774,6 57.314,1 61.955,2 

Rioja (La) 4.162,9 4.340,1 1.090,2 1.182,0 1.983,4 2.221,9 7.236,5 7.744,0 

Ceuta 935,0 1.004,1 608,4 659,6 561,0 610,7 2.104,4 2.274,4 

Melilla 836,2 885,1 637,5 691,1 552,5 612,3 2.026,2 2.188,5 

España 576.684,0 622.977,4 163.889,7 178.811,7 272.535,9 304.428,9 1.013.109,6 1.106.218,0 

NOTA:
 
Millones de euros.
 

FUENTE: Funcas.
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Cuadro A29 
Desagregación del PIB por comunidades autónomas (Conclusión) 

Ventas al exterior y Compras del exterior Saldo operaciones Renta interior 
resto de España y resto de España externas bruta pm 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Andalucía 109.628,5 117.576,6 131.982,9 144.543,8 -22.354,4 -26.967,2 119.128,1 128.068,5 

Aragón 27.188,8 28.270,9 29.461,0 31.150,7 -2.272,2 -2.879,8 26.925,6 28.844,6 
Asturias 14.317,1 15.237,7 18.519,9 20.024,8 -4.202,8 -4.787,1 19.140,2 20.519,1 

Baleares 18.514,7 19.359,0 17.100,4 18.160,0 1.414,3 1.199,0 19.814,1 21.080,9 

Canarias 46.211,2 49.376,7 51.036,4 55.261,7 -4.825,2 -5.885,0 37.013,0 39.652,0 

Cantabria 9.574,5 10.290,7 10.352,6 11.192,4 -778,1 -901,7 11.055,8 11.930,2 

Castilla-La Mancha 24.566,3 26.069,8 32.870,6 35.730,2 -8.304,3 -9.660,4 29.095,0 31.309,3 

Castilla-León 38.346,4 40.551,3 48.644,2 53.436,2 -10.297,8 -12.884,9 47.142,6 50.498,1 

Cataluña 204.676,5 217.612,1 195.714,2 210.006,3 8.962,3 7.605,8 160.727,7 172.788,7 

C. Valenciana 89.392,7 96.150,8 86.844,5 93.792,1 2.548,2 2.358,7 83.411,9 89.974,9 

Extremadura 8.739,3 9.210,3 13.744,6 15.193,5 -5.005,3 -5.983,2 14.519,7 15.658,1 

Galicia 44.832,8 47.576,6 55.177,1 60.341,4 -10.344,3 -12.764,8 43.892,1 47.200,4 

Madrid 171.311,0 183.508,3 163.433,4 172.962,0 7.877,6 10.546,3 159.778,4 174.075,5 

Murcia 19.712,4 20.979,9 21.487,2 22.749,3 -1.774,8 -1.769,4 22.076,4 23.920,7 

Navarra 16.010,3 16.687,6 14.815,7 15.398,6 1.194,6 1.289,0 15.089,4 16.234,2 

País Vasco 52.052,1 55.966,4 49.939,7 53.639,3 2.112,4 2.327,1 53.557,8 57.638,8 

Rioja (La) 6.542,3 6.900,8 6.466,1 6.768,4 76,2 132,4 6.704,9 7.190,8 

Ceuta 280,0 289,7 855,0 927,6 -575,0 -637,9 1.415,6 1.508,4 

Melilla 409,1 431,3 1.105,5 1.192,8 -696,4 -761,5 1.230,3 1.315,3 

España 902.306,0 962.046,5 949.551,0 1.022.471,1 -47.245,0 -60.424,6 871.718,6 939.408,5 

NOTA:
 
Millones de euros.
 

FUENTE: Funcas.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A30 
Previsiones económicas de Aragón 

2002 2003 2004 2005 2006P 2007A 

PIB 

VAB 3,7 2,9 2,2 2,9 3,2 3,1 

Agricultura y pesca -0,3 5,7 1,2 -0,7 1,8 1,5 

Industria 2,9 4,6 2,1 1,3 2,6 2,6 

Construcción 8,7 2,9 2,6 4,2 4,5 4,4 

Servicios 3,7 2,0 2,3 3,7 3,4 3,2 

PIB pm corrientes (millones de euros) 25.222,0 26.779,8 28.369,2 30.459,1 32.765,5 32765,5 

Renta familiar bruta disponible 1,6 2,1 2,6 2,4 2,4 

Precios, empleo, costes y paro 

Deflactor del PIB regional 3,2 2,9 3,3 3,7 3,6 2,8 

IPC (media anual) 3,3 3,0 -12,7 3,4 3,7 2,5 

Empleos totales 0,8 1,7 1,3 2,3 1,3 1,3 

Productividad aparente 2,8 1,2 0,8 0,7 1,9 1,7 

Coste Laboral Unitario 1,3 3,0 1,2 3,8 3,1 2,8 

Tasa de paro 6,4 6,3 5,4 5,8 5,7 5,6 

Ahorro e inversión 

Tasa de ahorro regional 21,6 20,4 21,1 22,2 21,2 20,8 

Familias (% renta familiar) 15,0 14,8 15,2 15,2 15,4 15,1 

Empresas 7,2 7,1 7,2 7,3 7,2 7,1 

Adm. Públicas 4,7 3,9 4,2 5,5 5,0 4,8 

Capacidad o necesidad (+/-) de financiación 0,4 -0,1 -0,3 4,4 4,6 4,8 

Deuda pública regional bruta 4,3 0,4 4,0 3,8 3,4 3,3 

NOTAS: 
% de variación real. 
P. Provisional. 
A. Avance. 

FUENTE: Funcas. 
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Cuadro A31 
Principales magnitudes económicas y laborales del sector agrario 

Aragón España 

2005 2006 2005 2006 

Producción final del Subsector Agrícola 721,3 886,3 21.551,3 21.046,5 

– 22,9 – -2,3 

Producción final del Subsector Ganadero 1.543,7 1.651,2 12.659,3 13.512,9 

– 7,0 – 6,7 

Servicios, actividades secundarias no agrarias, etc – – 1.455,0 1.444,7 

– – – -0,7 

Producción final 2.265,0 2.537,0 35.665,6 36.004,1 
– 12,0 – 0,9 

Gastos externos Subsector Agrícola 416,2 442,3 n.d. n.d. 

Gastos externos Subsector Ganadero 1.010,0 1.052,0 n.d. n.d. 

Gastos externos Sector Agrario 1.426,2 1.494,3 14.851,2 14.964,8 

VAB a precios básicos 838,8 1.043,1 20.814,5 21.039,3 
– 24,4 – 1,1 

Otras subvenciones 434,3 429,9 6.493,5 6.301,3 

Amortizaciones 224,5 227,0 3.670,1 3.651,6 

Impuestos 18,7 19,3 167,1 172,9 

Valor Añadido Neto (renta) 1.029,9 1.226,7 23.470,8 23.516,1 
– 19,1 – 0,2 

Ocupados (miles de personas) 42,5 37,4 1.000,7 944,3 
14,3 -12,0 1,2 -5,6 

Afiliados al Régimen Especial Agrario 20,0 19,6 1.043,7 999,3 
0,3 -2,1 -3,9 -4,3 

Afiliados al Régimen de Autonomos 11,2 11,5 80,8 84,4 
2,8 3,0 5,3 4,5 

Afiliados al Régimen General 3,7 4,6 66,3 70,1 
9,9 22,6 11,2 5,7 

NOTAS:
 
n.d.: No disponible.
 
Millones de euros y miles de personas.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Ministerio de
 
Trabajo y Asuntos Sociales e INE.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A32 
Agricultura y ganadería en Aragón 

2006 

Superficie Producción Precio PFA Superficie 
(Has.) (Tm.) por 100 kg. (euros) (Has.) 

SUBSECTOR AGRÍCOLA 
Cereales 779.899 2.131.014 14,39 306.617.804 802.812 
Leguminosas 96.328 9.700 15,73 1.525.350 28.127 
Oleaginosas 11.572 11.621 23,97 2.785.790 11.959 
Forrajeras 108.311 1.201.882 10,53 126.557.209 104.780 
Horticolas 10.600 221.810 25,55 56.668.936 7.091 
Frutales 101.742 549.205 52,98 290.958.114 99.636 
Viñedo 44.045 191.137 36,90 70.529.553 44.546 
Olivo 53.600 45.000 68,05 30.622.500 53.676 
PFA SUBSECTOR AGRÍCOLA 886.265.256 

Cabezas Producción Precio PFA Cabezas 
(Unidades) (Tm.) por 100 Kg. (euros) (Unidades) 

SUBSECTOR GANADERO 
Porcino cebado 8.478.251 797.000 119,90 955.603.000 8.039.335 

2005 

Producción 
(Tm.) 

1.479.951 
26.049 
12.011 

984.439 
205.482 
602.077 
169.592 
42.747 

Producción 
(Tm.) 

755.697 

Precio PFA 
por 100 kg. (euros) 

14,61 216.230.275 
13,23 3.447.408 
23,53 2.825.698 
10,64 104.766.772 
21,04 43.230.672 
43,58 262.362.508 
37,00 62.749.040 
60,00 25.648.200 

721.260.573 

Precio PFA 
por 100 Kg. (euros) 

106,92 807.991.232 
Bovino cebo 289.352 171.000 118,50 317.205.000 325.000 192.000 185,37 355.910.400 
Ovino 2.210.000 43.800 275,48 120.660.240 2.250.000 44.628 309,97 138.333.412 
Otros ganados 56.818.500 225.600 86,08 194.189.780 57.442.000 228.435 78,58 179.512.782 
Subsector ganadero 1.587.658.020 1.481.747.826 
Otras producciones 63.500.000 62.000.000 
PFA SUBSECTOR GANADERO 1.651.158.020 1.543.747.826 

SECTOR AGRARIO 
PFA SECTOR AGRARIO 2.537.423.276 2.265.008.399 
Gastos subsector agrícola -442.340.000 -416.240.000 
Gastos subsector ganadero -1.052.000.000 -1.010.000.000 
GASTOS SECTOR AGRARIO -1.494.340.000 -1.426.240.000 
VALOR AÑADIDO BRUTO 1.043.083.277 838.768.399 
Amortizaciones generales -227.000.000 -224.500.000 
Otras subvenciones percibidas 429.919.000 434.308.000 
Impuestos -19.290.000 -18.700.000 
RENTA AGRARIA ARAGONESA 1.226.712.277 1.029.876.399 

FUENTES: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. 
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Cuadro A32 
Agricultura y ganadería en Aragón (Conclusión) 

Superficie 

Variación 

Producción Precio PFA 
(Has.) (Tm.) por 100 kg. (euros) 

SUBSECTOR AGRÍCOLA 
Cereales -2,85% 43,99% -1,52% 41,80% 
Leguminosas -66,84% -62,76% 18,82% -55,75% 
Oleaginosas -3,24% -3,25% 1,90% -1,41% 
Forrajeras 3,37% 22,09% -1,06% 20,80% 
Horticolas 49,49% 7,95% 21,44% 31,09% 
Frutales 2,11% -8,78% 21,58% 10,90% 
Viñedo -1,12% 12,70% -0,27% 12,40% 
Olivo -0,14% 5,27% 13,42% 19,39% 
PFA SUBSECTOR AGRÍCOLA 22,88% 

Cabezas Producción Precio PFA 
(Unidades) (Tm.) por 100 Kg. (euros) 

SUBSECTOR GANADERO 
Porcino cebado 5,46% 5,47% 12,14% 18,27% 

Bovino cebo -10,97% -10,94% 0,07% -10,88% 
Ovino -1,78% -1,86% -11,13% -12,78% 
Otros ganados -1,09% -1,24% 9,54% 8,18% 
Subsector ganadero 7,15% 
Otras producciones 2,42% 
PFA SUBSECTOR GANADERO 6,96% 

SECTOR AGRARIO 
PFA SECTOR AGRARIO 12,03% 
Gastos subsector agrícola 6,27% 
Gastos subsector ganadero 4,16% 
GASTOS SECTOR AGRARIO 4,77% 
VALOR AÑADIDO BRUTO 24,36% 
Amortizaciones generales 1,11% 
Otras subvenciones percibidas -1,01% 
Impuestos 3,16% 
RENTA AGRARIA ARAGONESA 19,11% 

FUENTES: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. 
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Cuadro A33 
Rendimientos de los principales cultivos en 2006 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

Cultivo Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío 

Trigo duro 671 1.138 835 4.640 834 4.640 2.390 4.472 
Trigo blando y semiduro 3.134 4.323 1.309 3.880 2.986 4.873 2.265 4.586 2.807 4.937 
Cebada de 2 carreras 2.832 3.843 1.747 3.661 2.723 4.330 2.542 3.944 2.481 4.074 
Cebada de 6 carreras 2.377 4.600 1.688 2.676 1.999 1.749 3.709 1.972 3.551 
Avena 1.967 2.334 1.301 1.852 757 3.800 1.305 2.597 1.597 3.045 
Centeno 1.019 1.600 1.387 1.340 1.081 1.478 1.313 1.594 
Arroz 5.981 5.000 5.231 5.667 7.248 
Maíz 10.383 9.861 9.451 9.656 9.451 10.109 8.563 10.937 
Judías secas 5.500 5.500 1.070 2.749 
Habas secas 840 1.836 
Lentejas 702 
Garbanzos 730 1.211 
Guisantes secos 2.200 1.226 1.428 1.105 1.386 
Veza 1.102 1 600 499 1.102 802 1.278 
Yeros 1 380 437 332 628 
Patata 
Batata 

26.295 18.000 30.873 18.000 28.782 20.126 40.162 

Remolacha azucarera 34.814 78.275 
Algodón 
Lino 

1.657 2.586 

Girasol 142 2.313 1.200 878 2.578 880 2.390 931 2.039 
Maíz forrajero 44.065 45.628 
Espárrago n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.002 
Sandía n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41.672 
Melón n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 32.369 
Calabacín n.d. n.d. n.d. 
Pepino 

n.d. n.d. n.d. 39.062 

Berenjena n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 42.393 
Tomate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 69.436 62.999 

NOTAS:
 
Kg. por hectárea.
 
n.d.: No disponible.
 

FUENTE: Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos del año 2006 (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación).
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Cuadro A33 
Rendimientos de los principales cultivos en 2006 (Conclusión) 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

Cultivo Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío 

Pimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.438 24.305 
Fresa-fresón 41.876 
Alcachofa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.000 14.486 
Ajo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.726 
Cebolla n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50.277 54.017 
Zanahoria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 73.938 
Maíz dulce 
Judía verde n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.986 
Guisante verde n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.103 5.438 
Haba verde n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.522 6.372 
Naranjo 27.260 
Mandarino 20.120 
Limonero 19.341 
Manzano 25.511 3.200 6.503 24.553 6.340 24.728 5.663 28.509 
Peral 19.708 8.441 13.819 7.869 23.230 
Albaricoquero 800 9.104 800 9.104 5.051 12.931 
Cerezo y guindo 4.948 6.000 773 10.731 902 6.525 968 6.702 2.214 6.112 
Melocotonero y nectarinas 18.022 6.107 18.007 929 27.218 3.428 21.751 8.799 24.071 
Ciruelo 4.165 48 10.350 48 9.953 5.542 13.412 
Plátano 43.439 
Almendro 1.404 1.703 846 670 588 5.901 844 5.143 686 2.494 
Almendro abandonado 
Nogal fruto 
Avellano 807 1.624 
Uva de mesa 10.800 19.871 
Uva de transformación 3.549 5.889 5.812 7.867 3.508 5.834 3.765 5.898 5.661 8.495 
Aceituna de mesa 2.327 3.623 
Aceituna de almazara 1.278 2.244 1.161 1.476 710 2.273 1.061 2.040 2.220 3.853 

NOTAS:
 
Kg. por hectárea.
 
n.d.: No disponible.
 

FUENTE: Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos del año 2006 (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación).
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Cuadro A34 
Distribución general de la tierra. 2006 

Cultivo o cubierta Aragón España Cultivo o cubierta Aragón España 

Trigo duro 196.029 755.049 Caña de azúcar 0 809 
Trigo blando y semiduro 84.905 1.290.151 Remolacha azucarera 0 85.148 
Cebada de 2 carreras 393.276 2.897.695 Algodón 0 61.151 
Cebada de 6 carreras 47.200 451.050 Lino 0 188 
Avena 25.120 453.277 Girasol 5.544 616.682 
Centeno 9.025 108.144 Soja 0 288 
Triticale 45 39.548 Colza 115 5.884 
Mezcla de cereales de invierno 1.662 67.845 Cacahuete 0 49 
Arroz 14.005 114.419 Tabaco 0 9.568 
Maíz 56.066 379.174 Lúpulo 0 429 
Sorgo 356 1.901 Pimiento para pimentón 0 1.306 
Otros cereales grano 0 1.358 Condimentos (pimentoón, anís, azafrán, etc) 0 1.850 

Total cereales grano (ce) 827.688 6.559.612 Aromáticas (lavanda, lavandín, etc) 0 2.418 
Judías secas 124 5.081 Otros cultivos industriales 0 2.432 
Habas secas 320 25.445 Total industriales (in) 5.660 788.203 
Lentejas 0 22.420 Maíz forrajero 624 69.545 
Garbanzos 2 26.674 Alfalfa 104.838 264.874 
Guisantes secos 4.158 124.222 Veza (veza+avena) para forraje 2.202 27.413 
Veza 1.943 36.674 Otros forrajes (cereal invierno, sorgo, etc) 22.224 335.957 
Altramuz 0 5.481 Praderas polifitas 5.450 159.515 
Algarrobas 0 532 Nabo forrajero 0 78 
Yeros 3.202 21.314 Remolacha forrajera 2 449 
Otras leguminosas grano 0 1.707 Coles y berzas forrajeras 43 1.997 

Total leguminosas (le) 9.748 269.549 Otras plantas de escarda forrajera 0 2.014 
Patata 485 59.651 Total forrajeras (fo) 135.383 861.842 
Batata 0 556 Col repollo 342 1.092 
Chufa 0 224 Col brócoli 364 3.093 
Otros tubérculos para consumo 0 30 Espárrago 0 9.001 

Total tubérculos c.h. (tu) 485 60.460 Maíz dulce 0 1.332 

NOTAS: 
Las superficies ofrecidas en estos cuadros reflejan el resultado de una operación estadística por muestreo y se refieren a la cubierta del
 
suelo en el momento de la investigación de campo (verano del año 2006).
 
Hectáreas.
 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Cuadro A34 
Distribución general de la tierra. 2006 (Continuación) 

Cultivo o cubierta Aragón España Cultivo o cubierta Aragón España 

Apio 0 388 Barbecho 500.239 3.019.352 
Lechuga 7 5.350 Barbecho regadío 14.750 89.565 
Lombarda 0 2 Posio (pastos con laboreo ocasional) 10.095 406.763 
Acelga 57 312 Total otras tierras de labor (b) 525.084 3.515.680 
Escarola 0 42 Total tierras de labor (c=a+b) 1.509.918 12.287.758 
Tomate 2.026 33.981 Naranjo 0 159.805 
Sandia 261 8.879 Mandarino 0 117.209 
Melón 31 25.836 Limonero 0 41.573 
Calabaza 5 1.324 Pomelo 0 1.061 
Calabacín 32 2.713 Naranjo amargo 0 40 
Pepino 32 1.500 Otros cítricos 0 843 
Berenjena 0 1.191 Total frutales cítricos (ci) 0 320.530 
Pimiento 302 8.111 Manzano 6.584 33.544 
Puerro 0 1.150 Peral 6.590 27.743 
Remolacha de mesa 0 997 Membrilero 14 1.236 
Alcachofa 82 15.045 Níspero 0 2.697 
Coliflor 277 1.810 Albaricoquero 1.640 19.810 
Ajo 19 10.188 Cerezo y guindo 10.814 35.038 
Cebolla 842 21.778 Melocotonero y nectarinas 16.877 77.380 
Zanahoria 0 2.648 Ciruelo 2.015 21.006 
Judías verdes 0 5.895 Higuera 40 26.199 
Guisantes verdes 739 11.839 Chirimoyo 0 1.847 
Habas verdes 387 4.649 Aguacate 0 16.315 
Fresa-fresón 0 9.428 Caqui 0 3.402 
Champiñón 0 115 Platanera 0 10.167 
Huerto vacío 21 35.903 Kiwi 0 232 
Otras hortalizas 31 1.823 Chumbera 0 683 

Total hortalizas (ho) 5.855 227.416 Mango 0 1.484 
Flores y hornamentales 15 4.996 Granado 0 2.541 

Total flores y hornamentales (fl) 15 4.996 Papaya 0 83 
Total cultivos herbáceos (a) 984.834 8.772.078 Piña 0 110 

NOTAS: 
Las superficies ofrecidas en estos cuadros reflejan el resultado de una operación estadística por muestreo y se refieren a la cubierta del
 
suelo en el momento de la investigación de campo (verano del año 2006).
 
Hectáreas.
 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Cuadro A34 
Distribución general de la tierra. 2006 (Conclusión) 

Cultivo o cubierta Aragón España Cultivo o cubierta Aragón España 

Almendro 83.297 617.832 Prados naturales (en regadío) 327 40.883 
Almendro abandonado 10.076 62.382 Prados naturales (en secano) 4.869 878.364 
Almendro no comercial 160 34.365 Pastizal alta montaña 47.054 413.629 
Nogal fruto 204 8.971 Pastizales 129.920 4.674.829 
Avellano 7 22.603 Pastizal matorral 85.940 1.617.726 
Otros frutales 0 20.352 Total prados y pastizales 

Total frutales no cítircos (fr) 138.317 1.048.022 Chopo 
Uva de mesa 4 19.316 Coníferas 

268.109 7.625.432 
7.880 133.403 

894.032 6.136.181 
Uva de transformación 44.918 1.116.529 Frondosas crecimiento lento 127.085 3.194.391 

Total viñedo (vi) 44.922 1.135.845 Frondosas crecimiento rápido 
Aceituna de mesa 21 98.597 Coníferas y frondosas 
Aceituna de almazara 57.325 2.377.943 

Matorral 
Total olivar (ol) 57.346 2.476.540 

Total superficie forestal Algarrobo 0 56.031 
Erial Otros cultivos leñosos 0 2.472 

7.685 726.367 
92.649 1.450.784

873.220 7.322.986
2.002.551 18.964.112 

346.209 1.540.054
Espartizal Total otros cultivos leñosos (oc) 0 58.503 
Baldio Viveros 508 16.320 

853 230.240
103.684 922.015 

Improductivo Total viveros (vv) 508 16.320 
No agrícola Total cultivos leñosos (d) 241.093 5.055.760 

114.946 1.028.390 
50.870 529.197 

Aguas interiores Superficie vacía en invernadero 54 30.358 122.944 2.177.606 
Total otras superficies (i) 54 30.358 Total otras superficies 739.506 6.427.502 

Huertos familiares 5.603 96.891 Total tierras sin cultivo 3.010.166 33.017.046 
Total otras superficies (h) 5.603 96.891 
Total tierras de cultivo (c+d+h+i) 1.756.668 17.470.767 TOTAL SUPERFICIE GEOGRÁFICA 

NOTAS:
 

4.766.836 50.487.814 

Las superficies ofrecidas en estos cuadros reflejan el resultado de una operación estadística por muestreo y se refieren a la cubierta del
 
suelo en el momento de la investigación de campo (verano del año 2006).
 
Hectáreas.
 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Cuadro A35 
Avance de superficies y producciones agrícolas en 2006 

Cultivos 

Superficie (hectáreas) Producción (miles de toneladas) 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

Cereales 
Trigo (Total) 25.369 29.567 222.615 277.551 1.957.601 98,8 40,5 350,2 489,5 5.575,8 

Trigo blando 24.630 27.705 36.838 89.173 1.335.900 97,8 38,2 131,8 267,8 4.008,4 
Trigo duro 739 1.862 185.777 188.378 622.289 1,0 2,3 218,4 221,7 1.567,5 

Cebada (Total) 191.255 129.594 84.232 405.081 3.226.745 607,3 178,6 242,6 1.028,5 8.318,4 
Cebada de 6 carreras 14.719 9.973 6.483 31.175 731.061 42,7 11,9 14,1 68,7 1.854,5 
Cebada de 2 carreras 176.536 119.621 77.749 373.906 2.501.684 564,7 166,7 228,5 959,8 6.463,8 

Avena 2.802 17.967 2.786 23.555 503.174 3,6 10,5 4,2 18,3 922,6 
Centeno 624 4.769 2.268 7.661 99.059 1,6 9,6 3,6 14,8 158,7 
Triticales 
Cereales otoño-invierno 
Maíz 
Sorgo 
Arroz 

Leguminosas grano 

124 124 44.691 0,3 0,3 114,3 

Judías secas 
Habas secas 24 571 595 36.508 0,1 1,1 1,2 48,8 
Lentejas 4 158 162 23.493 0,0 0,2 0,2 15,6 
Garbanzos 
Guisantes secos 

16 17 94 127 32.879 0,0 0,0 0,2 0,2 26,8 

Veza 
Altamuz dulce 

1.769 442 777 2.988 79.009 1,5 0,1 0,8 2,3 63,2 

Yeros 

Tubérculos 

238 1.075 530 1.843 56.300 0,2 0,3 0,5 1,0 39,7 

Patata (total) 
Patata extratemprana 
Patata temprana 
Patata media estación 
Patata tardía 

0 
0 

3.674 
14.669 

0,0 
0,0 

84,7 
362,5 

NOTA:
 
Estimaciones a 28 de febrero de 2007.
 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Cuadro A35 
Avance de superficies y producciones agrícolas en 2006 (Continuación) 

Superficie (hectáreas) Producción (miles de toneladas) 

Cultivos Huesca Teruel Zaragoza Aragón España Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

Cultivos industriales 
Remolacha azucarera (total) 

de recolección verano 
de recolección invierno 0 65.060 

Algodón bruto 
Girasol 
Soja 
Colza 95 41 136 5.738 

Cultivos forrajeros 

0,2 0,0 

0,0 

0,3 

5.362,5 

9,0 

Maíz forrajero 
Alfalfa 
Veza para forraje 2.672 286 352 3.310 60.429 

Hortalizas 

55,7 4,6 5,8 66,1 811,5 

Col repollo 
Espárrago 
Lechuga 
Sandía 
Tomate (total) 

Tomate enero-mayo 0 12.049 
Tomate junio-septiembre 
Tomate octubre-diciembre 
Tomate conserva 

Pimiento (total) 
Pimiento conserva 

0 868,1 

Fresa y fresón 0 7.378 0 333,5 
Alcachofa 10 10 17.767 
Coliflor 
Ajo 
Cebolla (total) 

0 207,4 

Cebolla babosa 10 300 310 4.008 0,5 12,8 13,3 172,1 
Cebolla grano 50 50 12.465 2,2 2,2 736,8 

NOTA:
 
Estimaciones a 28 de febrero de 2007.
 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Cuadro A35 
Avance de superficies y producciones agrícolas en 2006 (Conclusión) 

Cultivos 

Superficie (hectáreas) Producción (miles de toneladas) 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

Otras cebollas 
Judías verdes 
Guisantes verdes 
Habas verdes 

Cítricos 

Naranja dulce 
Mandarina 
Limón 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.294,6 
2.125,5 

966,2 

Frutales 

Manzana (total) 
Manzana para sidra 
Manzana para mesa 

Pera 
Albaricoque 
Cereza Guinda 
Melocotón (incluye nectarina) 
Ciruela 
Plátano 
Almendra 
Avellana 

0 0 0 362,2 

Viñedo 
Uva de mesa 
Uva de transformación 
Vino y mosto (miles de hectólitros) 

Olivar 
Aceituna de mesa 
Aceituna de almazara 
Aceite 

0 
0 

0 
0 

4,4 
0,9 

22,8 
5,4 

14 
3,1 

41,2 
9,4 

3.558,7 
786,3 

NOTA:
 
Estimaciones a 28 de febrero de 2007.
 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Cuadro A36 
Ocupados en la agricultura 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 10,2 

-23,5 

9,1 

14,9 

17,2 

10,3 

36,5 

-1,0 

995,4 

-4,8 

2003 9,4 

-8,1 

8,5 

-6,4 

14,0 

-18,9 

31,8 

-12,8 

991,0 

-0,4 

2004 11,5 

22,1 

7,9 

-7,4 

17,9 

28,3 

37,2 

17,0 

988,9 

-0,2 

2005 13,8 

19,6 

7,8 

-1,6 

21,0 

17,2 

42,5 

14,2 

1.000,7 

1,2 

2006 

I 

II 

III 

IV 

11,2 

-18,9 

12,7 

-10,6 

10,4 

-18,1 

11,3 

-24,7 

10,2 

-22,1 

6,6 

-14,8 

6,6 

-8,3 

6,5 

-13,3 

7,1 

-18,4 

6,3 

-18,2 

19,6 

-6,7 

15,3 

-19,9 

20,6 

16,4 

22,1 

-13,3 

20,3 

-6,0 

37,4 

-12,1 

34,6 

-14,6 

37,5 

-1,1 

40,5 

-17,7 

36,8 

-13,2 

944,3 

-5,6 

984,8 

-3,2 

957,4 

-3,0 

913,1 

-8,0 

921,8 

-8,4 

NOTAS:
 
Miles de personas.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Encuesta de Población Activa (INE).
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Cuadro A37 
Afiliados en agricultura al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 6.175 
1,2 

673 
5,9 

3.462 
4,5 

10.311 
2,6 

67.725 
5,0 

2003 6.244 
1,1 

747 
11,0 

3.625 
4,7 

10.616 
3,0 

71.539 
5,6 

2004 6.313 
1,1 

857 
14,7 

3.756 
3,6 

10.926 
2,9 

76.698 
7,2 

2005 6.377 
1,0 

904 
5,5 

3.875 
3,2 

11.157 
2,1 

80.791 
5,3 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

6.565 
3,0 

6.585 
4,0 

6.579 
3,8 

6.572 
3,8 

6.579 
3,6 

6.580 
3,8 

6.571 
3,6 

6.563 
3,4 

6.568 
3,5 

6.549 
3,3 

6.543 
2,6 

6.548 
0,6 

6.547 
-0,5 

942 
4,2 
932 
5,2 
936 
4,9 
939 
5,5 
941 
4,7 
941 
4,3 
944 
3,5 
949 
4,1 
946 
4,0 
942 
3,6 
945 
4,1 
944 
3,6 
946 
2,6 

3.988 
2,9 

3.934 
3,4 

3.941 
3,1 

3.970 
3,4 

3.986 
3,6 

3.993 
3,1 

3.996 
2,8 

4.006 
2,9 

4.005 
3,0 

4.006 
2,6 

4.007 
2,7 

4.006 
2,5 

4.007 
1,9 

11.496 
3,0 

11.451 
3,9 

11.456 
3,7 

11.481 
3,8 

11.506 
3,7 

11.514 
3,6 

11.511 
3,3 

11.518 
3,3 

11.519 
3,4 

11.497 
3,1 

11.495 
2,8 

11.498 
1,5 

11.500 
0,6 

84.627 
4,7 

82.920 
5,7 

83.453 
5,7 

83.909 
5,5 

84.265 
5,2 

84.611 
4,9 

85.034 
4,7 

85.180 
4,6 

85.090 
4,7 

85.082 
4,6 

85.186 
4,3 

85.356 
3,9 

85.438 
3,3 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e Iaest.
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Cuadro A38 
Afiliados en agricultura al Régimen General de la 
Seguridad Social 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 1.165 512 1.483 3.160 52.951 
6,9 -13,7 12,0 5,1 9,4 

2003 1.155 523 1.554 3.232 55.844 
-0,9 2,1 4,8 2,3 5,5 

2004 1.169 545 1.682 3.395 59.630 
1,2 4,2 8,2 5,0 6,8 

2005 1.253 592 1.887 3.732 66.338 
7,2 8,7 12,2 9,9 11,2 

2006 1.445 836 2.295 4.576 71.638 
15,3 41,1 21,7 22,6 8,0 

I 1.217 624 1.982 3.823 67.174 
11,8 13,9 18,3 15,4 12,2 

II 1.304 726 2.168 4.198 68.002 
16,5 32,5 28,0 24,9 12,8 

III 1.364 753 2.172 4.289 70.146 
22,2 37,2 28,6 27,9 14,1 

IV 1.547 781 2.256 4.584 71.918 
21,0 38,7 29,1 27,8 13,1 

V 1.645 840 2.373 4.858 72.856 
21,0 48,7 26,4 27,8 11,4 

VI 1.644 1.019 2.539 5.202 72.988 
18,1 66,0 25,8 29,2 8,6 

VII 1.636 1.076 2.619 5.331 74.327 
23,7 72,2 27,5 33,2 5,9 

VIII 1.619 1.078 2.501 5.198 73.607 
24,9 73,0 23,6 31,9 4,7 

IX 1.492 930 2.316 4.738 73.258 
15,2 51,7 17,3 22,1 4,9 

X 1.343 755 2.187 4.285 72.328 
5,3 26,7 11,4 11,8 2,7 

XI 1.283 741 2.217 4.241 72.063 
1,3 17,2 11,7 9,2 3,1 

XII 1.247 708 2.212 4.167 70.993 
1,5 12,2 14,1 9,7 5,2 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e Iaest.
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Cuadro A39 
Afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 4.085 
-1,2 

6.563 
-3,9 

10.506 
-3,0 

21.154 
-2,9 

1.124 
-0,4 

2003 4.154 
1,7 

6.354 
-3,2 

10.512 
0,1 

21.020 
-0,6 

1.134 
1,0 

2004 3.753 
-9,7 

6.147 
-3,3 

10.028 
-4,6 

19.928 
-5,2 

1.086 
-4,2 

2005 3.605 
-3,9 

6.068 
-1,3 

10.310 
2,8 

19.983 
0,3 

1.044 
-3,9 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

3.606 
0,0 

3.486 
8,3 

3.344 
5,8 

3.308 
5,8 

3.534 
7,7 

4.044 
8,1 

4.077 
0,0 

4.049 
-3,2 

4.004 
-5,4 

3.526 
-3,8 

3.220 
-9,7 

3.324 
-6,4 

3.359 
-2,9 

5.825 
-4,0 

5.904 
-2,3 

5.831 
-3,0 

5.807 
-3,5 

5.820 
-4,0 

5.905 
-5,3 

5.938 
-5,7 

5.882 
-4,7 

5.813 
-3,7 

5.794 
-3,7 

5.749 
-4,4 

5.756 
-3,6 

5.705 
-4,1 

10.141 
-1,6 

10.184 
6,6 

9.806 
6,1 

9.605 
7,0 

9.699 
4,7 

10.741 
2,5 

10.665 
-3,5 

10.411 
-5,8 

10.644 
-6,5 

10.453 
-7,4 

9.803 
-8,6 

9.786 
-5,3 

9.890 
-4,5 

19.572 
-2,1 

19.574 
4,0 

18.981 
3,1 

18.720 
3,3 

19.053 
2,4 

20.690 
1,2 

20.680 
-3,5 

20.342 
-5,0 

20.461 
-5,5 

19.773 
-5,7 

18.772 
-7,5 

18.866 
-5,0 

18.954 
-4,1 

999 
-4,3 

1.032 
-2,1 

1.021 
-1,9 

1.014 
-2,2 

1.008 
-3,0 

1.009 
-4,2 
994 
-6,2 
981 
-6,9 
974 
-5,6 
984 
-5,3 
982 
-5,5 
991 
-4,6 

1.002 
-3,7 

NOTAS:
 
Datos de Aragón en personas y de España en miles de personas.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e Iaest.
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Cuadro A40 
Evolución de las macromagnitudes agrarias de España 

Tasas de variación 
Produc. Produc. 

2005 2006 Cantidad nominal Real 
Cereales 1.834,9 2.400,2 36,1 -3,9 30,8 
Plantas industriales (1) 691,1 645,8 -3,5 -3,2 -6,6 
Plantas forrajeras 554,8 612,7 22,8 -10,1 10,4 
Hortalizas (2) 8.214,7 7.147,0 -6,9 -6,5 -13,0 
Patata 418,5 550,2 -4,6 37,8 31,5 
Frutas (3) 6.095,7 6.046,1 7,9 -8,1 -0,8 
Vino y mosto 969,4 1.023,8 6,0 -0,4 5,6 
Aceite de Oliva 1.930,4 1.780,3 -17,9 12,3 -7,8 
Otros 841,7 840,4 0,0 -0,2 -0,2 

Producción vegetal 
Bovino 

21.551,3 
1.957,1 

21.046,5 1,7 
2.219,4 0,1 

-4,0 
13,3 

-2,3 
13,4 

Porcino 4.198,1 4.653,9 0,9 9,9 10,9 
Equino 86,9 91,0 4,7 0,0 4,7 
Ovino y Caprino 1.355,1 1.389,7 0,1 2,4 2,5 
Aves 1.505,0 1.631,2 -1,5 10,0 8,4 
Otros 237,7 242,0 0,4 1,4 1,8 

Carne y Ganado 
Leche 

9.340,0 
2.493,5 

10.227,2 0,3 
2.439,2 0,0 

9,2 
-2,2 

9,5 
-2,2 

Huevos 722,4 743,2 -5,1 8,5 2,9 
Otros 103,3 103,3 0,0 0,0 0,0 

Productos animales 
Producción animal 
Producción de servicios 
Actividades secundarias no 
agrarias no separables 
Producción rama agraria 
Consumos intermedios 
VAB 

Amortizaciones 

3.319,2 
12.659,3 

444,0 

1.011,0 
35.665,6 
14.851,2 
20.814,5 
3.670,1 

3.285,7 -1,1 
13.512,9 -0,1 

427,9 -3,6 

1.016,8 0,9 
36.004,1 1,0 
14.964,8 -2,1 
21.039,3 
3.651,6 

0,1 
6,9 
0,0 

-0,3 
0,0 
2,9 

-1,0 
6,7 

-3,6 

0,6 
0,9 
0,8 
1,1 

-0,5 
Otras subvenciones 6.493,5 6.301,3 -3,0 
Otros impuestos 167,1 172,9 3,5 

Renta agraria 
Ocupados 
VAB/Ocupados 

23.470,8 
1.000,7 

20,8 

23.516,1 
944,3 
22,3 

0,0 
0,2 

NOTAS:
 
Datos de 2005 provisionales.
 
Datos de 2006 avance.
 
1. Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y otras. También se incluyen las leguminosas de grano. 
2. Incluye flores y plantas de viviero. 
3. Incluye frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas. 
Valores a precios básicos. En millones de euros. 

FUENTES: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e INE. 
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Cuadro A41 
Evolución del VAB agrario de las comunidades 
autónomas en 2006. CRE 2000 

VAB agricultura 
(precios básicos) 

Variación 
real 

Andalucía 

Aragón 
Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla-La Mancha 

Castilla-León 

Cataluña 

C. Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

País Vasco 

Rioja (La) 

Ceuta 

Melilla 

España 

6.576,4 

1.202,7 
446,8 

258,8 

519,1 

362,2 

2.915,7 

3.403,0 

2.466,4 

2.019,9 

1.396,0 

2.355,3 

310,1 

1.312,1 

449,2 

717,6 

474,6 

3,8 

9,6 

27.199,0 

1,2 

0,2 
-0,3 

-3,1 

0,9 

0,8 

1,1 

2,0 

0,3 

-1,2 

-2,3 

0,2 

-1,7 

-2,1 

-2,0 

-1,7 

-1,3 

-0,3 

-0,3 

0,3 

NOTA:
 
VAB en millones de euros.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A42 
Índice de producción industrial 

Aragón España 

2002 101,8 
-1,0 

98,9 
0,1 

2003 107,3 
5,4 

100,5 
1,6 

2004 109,0 
1,6 

102,3 
1,8 

2005 109,9 
0,8 

102,4 
0,1 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

116,0 
5,6 

105,2 
0,4 

113,9 
3,2 

129,0 
16,2 
103,1 
-11,9 
131,6 
9,8 

130,2 
6,5 

115,7 
0,3 
85,0 
11,7 

122,2 
5,6 

122,8 
12,0 
126,3 
7,9 

107,2 
7,5 

106,2 
3,7 

102,0 
5,4 

102,8 
2,7 

116,5 
11,0 
96,7 
-9,8 
115,6 
8,1 

115,8 
5,2 

110,8 
4,2 
79,8 
5,0 

109,1 
1,1 

112,3 
7,3 

115,1 
4,1 
97,4 
0,6 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: INE e Iaest.
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Cuadro A43 
Índice de precios industriales 

Aragón España 

2002 102,5 
0,8 

102,4 
0,7 

2003 104,0 
1,4 

103,9 
1,4 

2004 106,5 
2,4 

107,4 
3,4 

2005 109,1 
2,5 

112,7 
4,9 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

114,3 
4,8 

112,0 
3,3 

112,6 
3,7 

112,3 
3,2 

112,8 
3,7 

113,5 
4,1 

114,1 
4,9 

114,9 
5,6 

115,1 
5,3 

115,2 
4,9 

116,2 
5,9 

116,5 
6,2 

116,7 
6,2 

118,6 
5,3 

116,4 
6,3 

117,3 
6,3 

117,6 
5,8 

118,3 
5,7 

119,2 
6,6 

119,2 
6,3 

119,9 
6,4 

120,1 
5,7 

119,3 
4,2 

118,8 
3,4 

118,8 
3,6 

118,8 
3,6 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: INE e Iaest.
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Cuadro A44 
Indicador de clima industrial 

Aragón España 

2002 -5,5 
24,2 

-6,4 
-7,2 

2003 -6,1 
-5,1 

-4,5 
15,4 

2004 -4,0 
18,1 

-3,0 
12,8 

2005 -6,2 
-18,4 

-4,3 
-11,3 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

-3,0 
26,7 
-7,6 
-25,0 
-6,6 
-7,5 
-4,9 
22,5 
-4,0 
37,5 
-3,7 
31,7 
-3,2 
20,0 
-2,2 
19,2 
-1,5 
23,3 
-1,0 
32,5 
-0,5 
46,7 
-0,2 
57,5 
-0,1 
62,5 

-2,1 
18,9 
-7,2 
-51,7 
-4,6 
7,5 
-3,2 
24,2 
-2,9 
13,3 
-0,7 
41,7 
0,0 
48,3 
-1,6 
17,5 
-3,1 
3,3 
-1,2 
20,0 
-1,0 
16,7 
-0,4 
41,7 
1,2 
44,2 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e Iaest.
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Cuadro A45 
Stock de productos industriales terminados 

Aragón España 

Total 
Bienes de Bienes 
inversión intermedios 

Bienes de 
consumo Total 

Bienes de 
inversión 

Bienes 
intermedios 

Bienes de 
consumo 

2002 11,5 

40,8 

8,4 5,3 

-52,1 88,2 

26,8 

360,0 

10,8 

-13,3 

8,4 

1,0 

10,8 

-25,4 

12,9 

-2,3 

2003 6,0 

-47,8 

0,8 6,9 

-91,1 29,7 

11,2 

-58,4 

10,1 

-6,2 

6,2 

-26,3 

14,5 

34,2 

7,8 

-39,2 

2004 6,7 

11,1 

-6,7 4,1 

-988,9 -41,0 

28,0 

150,7 

11,0 

9,1 

4,0 

-35,9 

14,9 

3,0 

11,4 

45,2 

2005 6,1 

-9,0 

-6,7 4,1 

0,0 0,0 

28,0 

0,0 

11,7 

6,4 

8,3 

108,8 

15,5 

3,9 

9,7 

-14,6 

2006 

I 

II 

III 

IV 

9,7 

58,5 

12,0 

14,0 

3,7 

9,0 

-0,7 4,6 

-90,0 12,2 

2,7 5,7 

-3,7 7,3 

-1,7 1,3 

0,0 4,0 

31,1 

11,0 

33,7 

47,3 

15,0 

28,3 

11,7 

-0,4 

13,8 

11,2 

11,1 

10,6 

11,5 

38,2 

12,2 

9,7 

13,1 

10,8 

13,3 

-14,5 

17,1 

12,1 

11,5 

12,3 

10,5 

8,0 

11,4 

11,7 

9,9 

8,9 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e Iaest.
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Cuadro A46 
Grado de utilización de la capacidad productiva instalada 

Aragón España 

Total 
Bienes de Bienes 
inversión intermedios 

Bienes de 
consumo Total 

Bienes de 
inversión 

Bienes 
intermedios 

Bienes de 
consumo 

2002  76  77  78  72  78  81  80  74

-2,6 -3,2 -1,6 -4,7 -1,3 -1,3 -1,1 -1,6 

2003 80 91 78 72 79 82 81 74 

5,6 17,9 0,3 0,3 0,8 1,3 1,0 0,4 

2004 80 91 80 70 80 83 81 75 

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

2005 78 86 79 68 80 83 82 74 

-2,5 -5,0 -0,6 -2,9 0,5 0,8 1,6 -1,1 

2006 79 88 80 69 81 83 83 75 

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

I  76  85  78  66  80  83  82  74

-5,0 -5,6 -2,5 -2,9 0,4 -1,4 0,9 0,5 

II 78 89 76 65 81 84 82 75 

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

III 79 87 81 73 80 83 82 75 

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

IV 83 92 84 70 82 84 84 76 

7,8 15,0 3,7 6,1 1,1 1,3 0,7 1,3 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e Iaest.
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Cuadro A47 
Cartera de pedidos industriales 

Aragón España 

Total 
Bienes de Bienes 
inversión intermedios 

Bienes de 
consumo Total 

Bienes de 
inversión 

Bienes 
intermedios 

Bienes de 
consumo 

2002 -13,5 

-46,5 

-36,2 10,2 

49,1 -172,6 

-22,1 

-46,6 

-13,0 

77,6 

-15,6 

197,5 

-11,4 

64,1 

-14,1 

48,3 

2003 -21,0 

54,3 

-9,0 -26,0 

-75,6 -353,3 

-21,0 

-4,9 

-11,0 

-15,5 

-8,8 

-43,9 

-17,2 

51,0 

-5,4 

-62,0 

2004 -12,0 

-42,9 

3,0 -18,0 

-133,3 -30,8 

-27,0 

28,6 

-7,7 

-30,2 

-4,0 

-54,5 

-10,1 

-41,4 

-7,6 

40,8 

2005 -15,0 

25,0 

-17,0 -3,0 

-666,7 -83,3 

-30,0 

11,1 

-8,6 

12,1 

-10,7 

168,1 

-9,1 

-9,8 

-3,5 

-53,7 

2006 -4,0 2,0 9,0 -30,0 -0,9 3,0 -0,3 -3,8 

-73,3 -111,8 -400,0 0,0 -89,3 -128,4 -96,4 9,4 

I -21,0 -31,0 4,0 -56,0 -13,0 -11,9 -15,0 -11,0 

II -24,0 -17,0 0,0 -69,0 -10,0 -0,7 -10,0 -15,0 

III -1,0 -7,0 24,0 -33,0 -4,0 -3,5 -2,0 -7,0 

IV 3,0 4,0 25,0 -32,0 -5,0 2,0 0,0 -14,0 

V -15,0 17,0 -16,0 -45,0 -1,0 5,9 -1,0 -3,0 

VI -2,0 22,0 12,0 -52,0 2,0 4,7 3,0 -2,0 

VII 1,0 -3,0 3,0 1,0 1,0 2,3 4,0 -4,0 

VIII 6,0 7,0 24,0 -19,0 2,0 1,9 5,0 0,0 

IX -7,0 4,0 -20,0 1,0 1,0 7,7 -3,0 1,0 

X 11,0 15,0 16,0 -5,0 3,0 9,3 3,0 -1,0 

XI 5,0 7,0 16,0 -19,0 5,0 3,4 4,0 7,0 

XII 2,0 12,0 15,0 -27,0 8,0 15,4 8,0 3,0 

NOTAS:
 
Niveles/saldos.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTES: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e Iaest.
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Cuadro A48 
Matriculación de vehículos de carga 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 1.939 
-5,7 

1.120 
-3,3 

5.161 
-4,3 

8.220 
-4,5 

291.550 
-4,9 

2003 2.262 
16,7 

1.273 
13,7 

5.727 
11,0 

9.262 
12,7 

326.480 
12,0 

2004 2.405 
6,3 

2.726 
114,1 

6.479 
13,1 

11.610 
25,4 

364.644 
11,7 

2005 2.394 
-0,5 

5.481 
101,1 

7.378 
13,9 

15.253 
31,4 

413.129 
13,3 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

2.413 
0,8 
194 
7,8 
192 
-1,0 
216 
7,5 
154 

-32,8 
225 
8,2 
213 
9,8 
224 
-0,4 
189 
14,5 
165 
5,8 
217 
33,1 
240 
-1,6 
184 

-21,7 

5.304 
-3,2 
306 

-19,7 
303 

-43,5 
879 

136,9 
624 
17,3 
731 
39,5 
480 

-27,8 
261 

-51,9 
158 

-33,9 
326 

-21,4 
352 

-36,8 
397 

-23,7 
487 

146,0 

7.020 
-4,9 
430 

-23,1 
578 
5,1 
686 
2,2 
454 

-39,9 
715 
7,4 
696 
2,2 
671 
-4,8 
455 
-4,2 
461 
-4,4 
623 
49,0 
632 
-4,2 
619 

-18,0 

14.737 
-3,4 
930 

-17,0 
1.073 
-16,2 
1.781 
43,3 
1.232 
-18,8 
1.671 
19,5 
1.389 
-9,8 

1.156 
-21,5 
802 
-8,8 
952 
-9,6 

1.192 
4,7 

1.269 
-10,9 
1.290 
8,6 

419.340 
1,5 

28.243 
-5,8 

32.774 
6,5 

43.379 
19,0 

33.024 
-12,1 

39.722 
6,2 

40.804 
5,1 

38.325 
1,6 

28.467 
1,9 

28.619 
-2,3 

34.350 
9,9 

37.645 
-0,3 

33.988 
-10,9 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Dirección General de Tráfico.
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Cuadro A49 
Ocupados en la industria 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 15,1 
0,2 

9,8 
-11,6 

100,8 
-1,0 

125,6 
-1,8 

3.190,7 
0,4 

2003 16,0 
6,1 

12,3 
25,9 

94,9 
-5,8 

123,2 
-1,9 

3.200,8 
0,3 

2004 16,0 
0,2 

12,5 
1,6 

97,6 
2,8 

126,1 
2,3 

3.210,9 
0,3 

2005 16,4 
2,0 

11,7 
-6,2 

101,7 
4,2 

129,7 
2,9 

3.280,0 
2,1 

2006 

I 

II 

III 

IV 

18,3 
11,9 
16,4 
13,9 
19,0 
25,8 
18,6 
6,3 
19,2 
4,3 

12,4 
6,2 
11,8 
-8,5 
11,8 
-1,7 
12,8 
21,9 
13,3 
16,7 

92,0 
-9,6 
97,0 
-5,9 
90,0 
-15,0 
88,1 
-13,7 
92,7 
-3,0 

122,7 
-5,4 

125,2 
-4,0 

120,8 
-9,2 
119,5 
-8,1 

125,2 
-0,2 

3.292,1 
0,4 

3.273,6 
0,5 

3.286,9 
0,7 

3.288,1 
-0,7 

3.319,8 
1,0 

NOTAS:
 
Miles de personas.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Encuesta de Población Activa (INE).
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Cuadro A50 
Afiliados en industria al Régimen General de la 
Seguridad Social 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 11.776 
2,1 

8.122 
4,2 

77.473 
-1,3 

97.372 
-0,4 

2.400 
-0,2 

2003 11.914 
1,2 

8.427 
3,8 

78.509 
1,3 

98.850 
1,5 

2.388 
-0,5 

2004 11.820 
-0,8 

8.718 
3,4 

79.907 
1,8 

100.446 
1,6 

2.376 
-0,5 

2005 11.907 
0,7 

9.031 
3,6 

80.755 
1,1 

101.694 
1,2 

2.364 
-0,5 

2006 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

12.365 
3,8 

12.101 
12.181 
12.144 
12.253 
12.323 
12.449 
12.559 
12.355 
12.373 
12.514 
12.680 
12.444 

9.319 
3,2 

9.118 
8.899 
9.238 
9.369 
9.408 
9.473 
9.462 
9.387 
9.396 
9.378 
9.397 
9.305 

81.758 
1,2 

80.880 
81.058 
81.051 
80.765 
81.675 
82.399 
82.055 
81.615 
81.922 
82.146 
83.179 
82.347 

103.442 
1,7 

102.099 
102.138 
102.433 
102.387 
103.406 
104.321 
104.076 
103.357 
103.691 
104.038 
105.256 
104.096 

2.363 
0,0 

2.346 
2.350 
2.356 
2.364 
2.369 
2.380 
2.375 
2.351 
2.375 
2.368 
2.379 
2.348 

NOTAS:
 
Datos de Aragón en personas y de España en miles de personas.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTES: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e Iaest.
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Cuadro A51 
Evolución del VAB industrial de las comunidades 
autónomas en 2006. CRE 2000 

VAB industria Variación 
(precios básicos) real 

Andalucía 10.973,0 2,5 

Aragón 5.494,9 4,9 
Asturias 3.295,4 4,9 

Baleares 1.064,3 0,6 

Canarias 1.530,6 0,2 

Cantabria 1.990,4 3,6 

Castilla-La Mancha 4.462,0 2,2 

Castilla-León 7.280,3 1,7 

Cataluña 33.569,3 2,9 

C. Valenciana 14.104,1 2,9 

Extremadura 944,4 0,5 

Galicia 6.705,1 5,0 

Madrid 16.874,4 3,3 

Murcia 3.029,8 2,3 

Navarra 3.857,2 4,0 

País Vasco 13.809,4 5,4 

Rioja (La) 1.512,0 2,7 

Ceuta 33,1 0,7 

Melilla 27,3 2,7 

España 130.557,0 3,3 

NOTA:
 
VAB en millones de euros.
 

FUENTE: INE.
 

273
 



Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A52 
Producción bruta total de energía eléctrica 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 2.430.235 
-24,4 

8.399.849 
41,4 

2.509.101 
-20,4 

13.339.185 
8,4 

186.091 
1,4 

2003 3.692.886 
52,0 

7.566.200 
-9,9 

3.021.477 
20,4 

14.280.563 
7,1 

195.923 
5,3 

2004 3.476.511 
-5,9 

8.014.687 
5,9 

3.192.718 
5,7 

14.683.916 
2,8 

206.151 
5,2 

2005 2.546.258 
-26,8 

8.845.990 
10,4 

2.926.309 
-8,3 

14.318.557 
-2,5 

213.535 
3,6 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

2.937.078 
15,3 

165.400 
-2,2 

132.680 
-4,0 

200.348 
1,2 

290.963 
17,5 

332.917 
-2,2 

273.537 
-7,6 

271.845 
24,1 

194.432 
-1,8 

238.559 
66,6 

274.946 
56,3 

283.372 
22,2 

278.079 
47,1 

7.627.012 
-13,8 

835.092 
917,3 

695.083 
-7,8 

540.716 
-31,8 

400.749 
-49,0 

664.435 
0,9 

638.796 
-17,1 

772.157 
0,0 

647.711 
-0,1 

736.257 
11,0 

607.275 
-9,7 

555.375 
-26,1 

533.366 
-29,4 

3.036.656 
3,8 

305.792 
-0,7 

246.343 
-16,0 

331.305 
4,4 

288.744 
-1,5 

264.164 
8,7 

254.520 
20,1 

227.844 
11,9 

254.384 
47,1 

98.700 
-50,3 

237.015 
22,1 

259.645 
20,0 

268.200 
-2,0 

13.600.746 
-5,0 

1.306.284 
0,6 

1.074.106 
-9,4 

1.072.369 
-18,0 

980.456 
-26,1 

1.261.516 
1,6 

1.166.853 
-8,7 

1.271.846 
6,4 

1.096.527 
7,6 

1.073.516 
6,8 

1.119.236 
7,4 

1.098.392 
-8,4 

1.079.645 
-11,4 

220.837 
3,4 

21.124 
10,9 

18.789 
6,0 

18.265 
2,5 

14.991 
-3,0 

17.127 
7,2 

18.720 
5,1 

21.475 
11,1 

17.518 
0,4 

18.870 
4,5 

17.234 
1,2 

17.356 
-4,8 

19.368 
-1,1 

NOTAS:
 
MWh para Aragón y GWh para España.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest y Dirección General de Política de Energía y Minas.
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Cuadro A53 
Producción de energía eléctrica por tipo de central 

Hidraúlica Nuclear Termoeléctrica Fuel/Gas 

Aragón España Aragón España Aragón España Aragón España 

2002 2.688.010 22.439 0 63.004 10.651.175 100.557 0 21.815 
-30,6 -43,0 - -1,1 26,3 24,9 - 75,9 

2003 4.544.933 38.824 0 61.835 9.735.630 95.400 0 23.043 
69,1 73,0 - -1,9 -8,6 -5,1 - 5,6 

2004 4.549.612 29.708 0 63.524 10.134.304 113.025 0 36.721 
0,1 -23,5 - 2,7 4,1 18,5 - 59,4 

2005 3.380.399 n.d 0 n.d. 10.938.158 n.d. 0 n.d. 
- - - 7,9  - - -

2006 3.955.704 n.d 0 n.d 9.645.042 n.d 0 n.d 
17,0 - - - -11,8 - - -

I 319.679 1.679 5.661 986.605 13.783 6.487 
18,1 1,9 -1,6 -4,0 17,0 41,5 

II 227.811 1.277 5.105 846.295 12.407 6.269 
-11,7 -18,2 0,1 -8,8 12,0 35,6 

III 385.213 2.749 5.304 687.156 10.213 5.142 
20,8 50,1 16,2 -30,6 -12,6 -0,4 

IV 394.119 2.475 3.714 586.337 8.800 5.078 
13,0 23,2 -6,1 -40,1 -8,2 34,8 

V 404.690 2.020 4.506 856.826 10.601 5.210 
-0,2 -12,3 18,9 2,4 5,9 29,9 

VI 321.266 1.538 5.078 845.587 12.071 6.162 
-5,9 -25,8 28,6 -9,7 2,2 7,7 

VII 323.275 n.d n.d 948.571 n.d n.d 
26,5 - - 1,0 - -

VIII 291.601 n.d n.d 804.926 n.d n.d 
30,1 - - 1,3 - -

IX 275.874 n.d n.d 797.642 n.d n.d 
81,4 - - -6,5 - -

X 325.920 n.d n.d 793.316 n.d n.d 
47,0 - - -3,3 - -

XI 333.997 n.d n.d 764.395 n.d n.d 
13,0 - - -15,4 - -

XII 352.259 n.d n.d 727.386 n.d n.d 
22,2 - - -21,8 - -

NOTAS:
 
MWh para Aragón, GWh para España.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 
n.d.: No disponible.
 

FUENTES: Iaest y Dirección General de Política, Energía y Minas.
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Cuadro A54 
Consumo de productos petrolíferos 

Huesca 

Gasolina Gasóleo Fuelóleo Gasolina 

2002 55.768 289.259 17.891 25.994 
-5,0 3,8 -6,9 -2,9 

2003 55.632 319.501 21.948 25.797 
-0,2 10,5 22,7 -0,8 

2004 56.067 351.881 12.868 24.520 
0,8 10,1 -41,4 -5,0 

2005 52.270 357.296 9.194 22.821 
-6,8 1,5 -28,6 -6,9 

2006 49.622 362.879 10.385 22.152 

Teruel 

Gasóleo 

190.693 
4,2 

203.641 
6,8 

224.958 
10,5 

227.680 
1,2 

232.719 

Fuelóleo 

8.653 
-12,7 

12.890 
49,0 

8.593 
-33,3 
9.021 

5,0 
5.448 

Gasolina 

166.863 
-2,5 

164.363 
-1,5 

148.972 
-9,4 

138.753 
-6,9 

131.401 

Zaragoza 

Gasóleo 

692.482 
3,1 

746.624 
7,8 

824.782 
10,5 

845.162 
2,5 

871.222 

Fuelóleo 

49.357 
-39,8 

64.180 
30,0 

38.532 
-40,0 

38.348 
-0,5 

34.557 

Gasolina 

248.625 
-2,3 

245.793 
-1,1 

229.560 
-6,6 

213.842 
-6,8 

203.172 

Aragón 

Gasóleo 

1.172.434 
3,4 

1.272.418 
8,5 

1.401.619 
10,2 

1.430.140 
2,0 

1.466.821 

Fuelóleo 

75.902 
-31,7 

99.017 
30,5 

59.992 
-39,4 

56.563 
-5,7 

50.391 

Gasolina 

8.156 
-4,0 

8.052 
-1,3 

7.724 
-4,1 

7.269 
-5,9 

6.937 

España 

Gasóleo 

28.735 
3,0 

31.006 
7,9 

33.009 
6,5 

34.291 
3,9 

35.160 

Fuelóleo 

13.846 
9,5 

13.129 
-5,2 

12.990 
-1,1 

13.536 
4,2 

12.330 
-5,1 1,6 13,0 -2,9 2,2 -39,6 -5,3 3,1 -9,9 -5,0 2,6 -10,9 -4,6 2,5 -8,9 

I 3.538 34.410 445 1.459 19.012 352 10.053 76.266 2.489 15.050 129.688 3.286 533 3.008 1.038 
-7,3 11,3 -9,0 -3,5 -6,3 -50,0 -2,5 -9,5 -1,0 -3,7 -4,3 -11,3 -3,3 3,4 -20,8 

II 3.382 32.155 520 1.402 21.194 413 9.610 80.902 2.427 14.394 134.251 3.360 507 2.968 1.026 
-3,1 3,0 -21,7 -5,8 6,8 0,0 -5,0 -2,2 -12,9 -4,6 0,4 -13,0 -4,2 0,5 -4,6 

III 3.985 33.356 736 1.704 22.201 417 10.907 81.665 2.703 16.596 137.222 3.855 584 3.218 1.035 
-19,6 4,7 35,8 -15,4 5,2 -31,6 -14,6 -2,1 7,9 -15,9 0,6 5,4 -7,0 5,1 -14,6 

IV 4.468 25.792 1.073 2.048 16.869 321 11.586 61.470 2.496 18.101 104.130 3.890 583 2.627 935 
14,4 -2,6 84,4 11,0 -11,4 -65,0 1,0 -6,5 -15,4 5,1 -6,4 -12,6 -3,0 -5,5 -11,4 

V 3.977 27.127 1.456 1.802 18.522 546 11.413 68.760 3.066 17.191 114.409 5.068 598 2.876 1.000 
-6,2 8,6 23,1 -2,8 8,6 -59,3 -3,2 11,5 -13,7 -3,9 10,4 -16,6 -3,4 5,2 -8,3 

VI 4.150 28.217 953 1.846 18.157 424 11.420 68.236 2.986 17.416 114.610 4.363 596 2.934 1.002 
-4,6 4,2 -4,2 -4,7 1,7 -60,7 -5,5 9,9 -8,7 -5,2 7,1 -18,4 -5,7 5,7 -20,0 

VII 4.910 28.449 947 2.015 18.818 496 11.711 67.383 3.077 18.636 114.650 4.521 632 2.865 1.075 
-8,6 1,4 21,3 -8,4 5,5 -39,5 -9,6 5,9 -13,2 -9,2 4,6 -12,1 -7,6 0,6 -15,6 

VIII 5.816 29.250 1.090 2.621 16.544 348 11.706 59.668 3.181 20.143 105.463 4.619 642 2.753 1.118 
-4,7 2,4 22,6 -5,5 2,3 -62,8 -9,6 6,5 -10,9 -7,7 4,7 -14,4 -6,8 0,8 -6,7 

IX 4.189 26.941 797 1.914 18.622 459 10.951 67.666 3.067 17.054 113.229 4.323 583 2.847 1.055 
-3,3 -4,8 -8,3 -0,3 -1,7 -43,7 -4,4 9,0 -24,0 -3,7 3,6 -24,4 -3,0 5,3 2,5 

X 3.973 31.369 1.039 1.938 22.007 613 10.855 73.322 3.125 16.765 126.699 4.778 575 2.976 1.044 
1,1 7,4 26,9 4,5 17,0 34,7 1,5 15,2 -5,5 1,8 13,5 4,3 -2,5 9,9 7,0 

XI 3.241 31.236 787 1.606 19.984 662 9.891 79.797 3.036 14.738 131.017 4.485 532 2.985 1.075 
-8,2 -7,0 -15,9 -4,3 2,6 18,6 -5,9 3,8 -7,8 -6,3 0,9 -6,3 -3,3 0,1 9,5 

XII 3.993 34.577 542 1.797 20.789 397 11.298 86.087 2.904 17.088 141.453 3.843 572 3.103 927 
-5,8 -6,7 21,8 2,9 -2,2 6,4 -2,8 3,7 -3,9 -3,0 0,1 0,1 -3,9 -1,3 -14,2 

NOTAS:
 
Para Aragón en Toneladas y para España en Ktep.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y CORES.
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Cuadro A55 
Evolución del VAB energético de las comunidades 
autónomas en 2006. CRE 2000 

VAB energía 
(precios básicos) 

Variación 
real 

Andalucía 

Aragón 
Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla-La Mancha 

Castilla-León 

Cataluña 

C. Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

País Vasco 

Rioja (La) 

Ceuta 

Melilla 

España 

3.037,3 

760,9 
857,4 

379,1 

625,2 

236,9 

985,0 

1.770,3 

2.904,9 

1.456,2 

424,1 

1.744,8 

3.067,1 

694,4 

298,5 

1.743,0 

86,5 

55,2 

25,4 

21.152,0 

-0,7 

-4,0 
-1,5 

-1,3 

1,3 

5,5 

0,3 

2,8 

3,7 

2,7 

0,2 

7,3 

1,6 

14,7 

0,5 

0,5 

7,5 

1,5 

1,4 

2,0 

NOTA:
 
VAB en millones de euros.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A56 
Ventas de cemento de empresas asociadas a Oficemen 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

390.826 
8,5 

396.963 
1,6 

387.105 
-2,5 

397.150 
2,6 

431.216 
8,6 

27.553 
-2,8 

32.109 
-3,4 

40.569 
15,8 

31.352 
-15,8 

42.502 
15,4 

40.269 
9,5 

37.662 
5,3 

33.366 
9,7 

33.478 
-3,5 

38.560 
22,2 

44.393 
32,8 

29.403 
23,2 

176.523 
11,0 

216.599 
22,7 

234.427 
8,2 

261.308 
11,5 

281.209 
7,6 

16.206 
8,6 

20.069 
18,1 

25.102 
22,7 

18.885 
-24,3 

27.628 
10,8 

26.750 
3,7 

24.913 
-2,5 

21.633 
-2,5 

24.188 
2,8 

27.660 
20,5 

27.610 
23,3 

20.565 
23,6 

626.590 
-1,7 

603.643 
-3,7 

616.567 
2,1 

808.934 
31,2 

1.061.447 
31,2 

61.875 
20,7 

74.964 
22,6 

93.596 
35,3 

66.725 
-4,8 

91.831 
17,6 

98.918 
17,6 

96.989 
31,8 

84.582 
32,7 

100.244 
46,6 

103.893 
70,7 

112.861 
50,7 

74.969 
40,0 

1.193.939 
3,2 

1.217.205 
1,9 

1.238.099 
1,7 

1.467.392 
18,5 

1.773.872 
20,9 

105.634 
11,8 

127.142 
14,2 

159.267 
27,8 

116.962 
-11,6 

161.961 
15,8 

165.937 
13,2 

159.564 
18,3 

139.581 
20,0 

157.910 
24,7 

170.113 
47,5 

184.864 
41,4 

124.937 
32,8 

43.358 
2,9 

44.816 
3,4 

46.646 
4,1 

50.233 
7,7 
_ 
_ 

3.891 
13,8 
4.247 
12,3 
5.117 
20,8 
4.126 
-10,5 
5.010 
9,9 

5.053 
9,6 

4.757 
9,5 

4.210 
5,5 

4.522 
0,6 

4.569 
10,5 

_ 
_ 
_ 
_ 

NOTAS:
 
*. Ventas = Producción - Incremento de stocks.
 
Tm y para España miles de Tm.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest (según OFICEMEN) y Ministerio de Fomento.
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Cuadro A57 
Consumo aparente de cemento 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI  

XII  

390.882 
8,5 

396.965 
1,6 

387.105 
-2,5 

407.245 
-
-
-

28.453 
-2,3 

32.109 
-5,4 

40.569 
13,2 

31.352 
-17,8 

42.502 
12,6 

40.369 
6,9 

37.762 
3,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

176.523 
11,0 

216.599 
22,7 

234.427 
8,2 

286.608 
-
-
-

18.406 
10,8 

21.569 
14,2 

27.102 
20,1 

19.385 
-28,9 

29.728 
9,2 

30.250 
7,7 

27.713 
-0,1 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

626.590 
-1,7 

603.653 
-3,7 

616.567 
2,1 

860.434 
-
-
-

66.675 
21,8 

80.664 
24,0 

99.696 
35,7 

71.925 
-3,9 

98.031 
18,4 

107.318 
20,7 

104.589 
33,9 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.193.995 
3,2 

1.217.207 
1,9 

1.238.099 
1,7 

1.554.287 
-
-
-

113.534 
13,0 

134.342 
14,0 

167.367 
26,9 

122.662 
-12,5 

170.261 
15,2 

177.937 
15,0 

170.064 
19,3 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

44.120 
4,7 

46.223 
4,8 

48.003,1 
3,9 

51.509,0 
-
-
-

3.957,0 
15,4 

4.365,0 
12,9 

5.296,0 
22,0 

4.287,0 
-8,9 

5.179,0 
9,9 

5.289,0 
10,8 

4.937,0 
9,4 

4.362,0 
6,3  

4.692,0 
1,7  
-
-
-
-
-
-

NOTAS: 
Datos para Aragón en toneladas y para España en miles de toneladas. 
Debido a una ruptura en la serie, los datos de 2005 no son completamente compara
bles con los de 2004.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest (según OFICEMEN) y Ministerio de Fomento.
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Cuadro A58 
Licitación oficial en construcción (euros corrientes) 

Aragón España 

2002 897.589 
-25,4 

26.834.170 
13,1 

2003 870.437 
-3,0 

23.911.574 
-10,9 

2004 878.317 
1,1 

28.297.215 
17,9 

2005 1.335.646 
52,1 

33.545.844 
18,5 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

2.440.515 
82,7 

245.157 
503,8 
81.374 
300,6 

242.058 
185,6 

239.750 
123,2 

160.075 
95,7 

182.767 
39,1 

252.119 
116,0 

165.626 
61,5 

230.321 
-20,1 

136.627 
19,5 

97.204 
6,9 

407.438 
160,3 

44.036.079 
31,3 

3.632.030 
18,1 

1.686.533 
8,6 

3.443.216 
15,2 

3.299.939 
25,9 

4.637.693 
68,9 

3.273.029 
10,6 

3.132.878 
0,7 

4.829.672 
31,1 

2.715.058 
25,3 

4.534.071 
57,4 

3.932.522 
45,1 

4.919.438 
61,4 

NOTAS:
 
Miles de euros corrientes.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Ministerio de Fomento.
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Cuadro A59 
Visados de obra nueva 

Número de edificios Superficie (m2) 

Aragón España Aragón España 

2002 5.129 178.823 2.628.170 107.390.683 
3,3 -0,9 16,9 3,0 

2003 5.199 221.908 2.888.884 126.176.621 
1,4 24,1 9,9 17,5 

2004 5.097 228.625 3.060.615 134.066.248 
-2,0 3,0 5,9 6,3 

2005 5.285 241.130 3.523.001 141.128.957 
3,7 5,5 15,1 5,3 

2006 4.500 221.758 4.806.918 161.136.809 
-14,9 -8,0 36,4 14,2 

I 420 17.949 341.621 11.482.010 
89,2 13,5 124,2 24,2 

II 430 20.152 253.762 11.943.731 
1,7 1,2 -22,0 5,7 

III 499 21.335 466.508 14.429.389 
-10,7 4,6 90,6 15,5 

IV 311 15.775 244.709 10.338.815 
-30,6 -21,4 -28,3 -16,0 

V 386 20.369 527.333 13.785.762 
-16,1 -10,3 104,0 11,2 

VI 397 20.431 482.770 14.741.856 
-36,4 -14,6 10,6 12,3 

VII 267 20.939 450.509 16.486.863 
-37,6 -13,3 106,2 13,5 

VIII 267 15.209 386.570 10.447.098 
-29,7 18,3 55,7 34,1 

IX 328 27.040 387.728 22.492.100 
-36,2 39,3 19,9 83,9 

X 335 15.752 337.065 12.941.751 
10,6 -17,8 63,3 18,3 

XI 543 14.253 458.081 11.725.845 
5,6 -36,2 11,4 -7,6 

XII 317 12.554 470.262 10.321.589 
-22,7 -38,4 31,9 -14,6 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Ministerio de Fomento.
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Cuadro A60 
Licencias m

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

unicipales de 

Edificios 

Aragón 

4.392 
8,3 

4.348 
-1,0 

5.012 
15,3 

5.063 
1,0 

6.141 

obra nueva 

Superficie a 
a construir construir (

España Aragón 

146.950 3.107 
-1,2 12,4 

166.275 2.978 
13,2 -4,2 

182.246 3.190 
9,6 7,1 

201.547 3.868 
10,6 21,3 

230.044 4.753 

miles m2) Viviendas 

España Aragón 

85.627 12.881 
13,1 

97.087 11.290 
-12,4 

109.494 13.188 
16,8 

117.911 14.456 
7,7 9,6 

143.901 20.441 

España 

407.910 
2,6 

469.327 
15,1 

540.368 
15,1 

603.157 
11,6 

737.186 
21,3 14,1 22,9 22,0 41,4 22,2 

I 320 17.368 207 8.819 936 45.574 
-11,8 32,7 -17,5 28,5 69,6 30,6 

II 681 16.479 368 11.342 1.596 57.820 
75,1 11,8 10,8 14,4 17,4 6,3 

III 411 19.506 274 11.040 1.289 55.452 
20,5 27,8 15,6 26,8 40,0 22,4 

IV 455 13.602 305 8.885 1.529 42.450 
13,8 -10,6 10,1 12,6 60,6 9,6 

V 499 18.298 382 12.042 1.609 59.962 
23,2 3,8 36,4 16,1 69,7 16,1 

VI 541 20.072 447 11.238 2.084 57.184 
6,7 0,5 64,9 1,6 140,9 -0,2 

VII 508 19.639 402 14.020 2.187 70.176 
4,3 -0,2 -41,9 9,9 -7,2 11,3 

VIII 476 15.207 310 10.178 776 53.166 
71,2 11,9 110,9 28,3 21,6 29,1 

IX 503 21.388 539 13.081 1.761 70.491 
35,9 13,3 93,2 28,7 27,9 39,5 

X 637 26.138 530 15.442 2.496 76.832 
113,8 54,8 127,5 46,3 176,4 43,5 

XI 613 22.134 510 14.498 2.101 75.787 
3,2 30,2 3,9 36,1 9,7 33,1 

XII 497 20.213 479 13.316 2.077 72.292 
-21,2 3,1 26,7 20,6 24,4 29,9 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Ministerio de Fomento.
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Cuadro A61 
Viviendas de protección oficial 

Viviendas

Aragón 

iniciadas Viviendas terminadas 

España Aragón España 

2002 2.291 
2995,9 

44.014 
-9,6 

401 
-30,7 

38.957 
-26,4 

2003 2.794 
22,0 

71.720 
62,9 

123 
-69,3 

45.243 
12,0 

2004 1.434 
-48,7 

69.769 
-2,7 

1.255 
920,3 

55.640 
23,0 

2005 2.171 
51,4 

79.191 
13,5 

1.889 
50,5 

62.204 
11,8 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

8.162 
276,0 
1.568 
796,0 
1.341 

2.815,2 
86 

-35,3 
579 

355,9 
643 

780,8 
466 

406,5 
1.302 
169,0 
287 

-43,2 
100 

-78,6 
269 

295,6 
1.119 

-
402 

-

95.245 
20,3 
5.554 
-14,3 
6.920 
38,7 
6.456 
-20,9 
6.407 
26,0 

10.035 
68,4 
8.632 
42,7 
6.719 
15,1 
5.774 
42,9 
4.199 
-12,1 
7.902 
99,8 

13.962 
150,8 
12.685 
-30,6 

1.101 
-41,7 

46 
53,3 
136 

-37,9 
169 

-54,0 
20 

-94,5 
291 
70,2 
160 

-36,3 
80 

-44,4 
0 

-100,0 
53 

-56,6 
9 

-87,3 
84 
-

53 
-

61.012 
-1,9 
2.471 
-26,2 
5.449 
26,0 
5.870 
1,0 

4.852 
-6,8 

5.553 
26,5 
6.613 
25,2 
7.103 
-10,9 
2.809 
-7,2 

2.903 
0,7 

5.394 
4,2 

5.914 
-10,9 
6.081 
-25,3 

NOTAS:
 
Incluye viviendas protegidas de nueva construcción sujetas a distintos regímenes de protección, promovidas
 
en el ámbito de planes estatales de vivienda, viviendas de promoción pública y otros programas de iniciati
va autonómica. Datos de calificaciones provisionales, excepto Extremadura y La Rioja.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Ministerio de vivienda.
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Cuadro A62 
Precio del metro cuadrado de la vivienda 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 823,0 

12,5 

691,6 

9,2 

1.178,6 

15,1 

1.050,9 

13,1 

1.190,8 

16,7 

2003 932,3 
13,3 

753,6 
9,0 

1.305,6 
10,8 

1.205,4 
14,7 

1.399,6 
17,5 

2004 1.201,2 
-

782,3 
-

1.514,0 
-

1.413,0 
-

1.641,9 
-

2005 1.369,9 
14,0 

864,1 
10,4 

1.732,6 
14,4 

1.592,0 
12,7 

1.761,0 
7,3 

2006 

I 

II 

III 

IV 

1.536,3 
12,2 

1.509,9 
21,5 

1.517,3 

10,2 

1.547,2 

11,9 

1.570,8 

6,3 

958,8 
11,0 

923,5 
5,8 

962,8 

14,7 

965,4 

13,0 

983,4 

10,6 

1.987,1 
14,7 

1.881,9 
16,0 

1.995,4 

14,5 

2.022,8 

14,6 

2.048,3 

13,8 

1.823,8 
14,6 

1.741,8 
17,0 

1.829,9 

14,1 

1.847,3 

14,5 

1.876,2 

12,9 

1.944,3 
10,4 

1.887,6 
12,0 

1.942,3 

10,8 

1.956,7 

9,8 

1.990,5 

9,1 

NOTAS:
 
Hasta 2003 datos con base 2001.
 
A partir de 2004 datos con base 2005.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Ministerio de Vivienda.
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Cuadro A63 
Ocupados en construcción 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 12,3 6,8 29,6 48,6 1.980,2 

8,2 9,2 2,9 5,0 5,5 

2003 10,3 6,5 35,1 51,8 2.101,7 
-16,1 -4,4 18,6 6,6 6,1 

2004 11,0 8,1 33,3 52,4 2.253,2 
6,8 25,0 -5,1 1,1 7,2 

2005 11,2 9,4 40,1 60,7 2.357,2 
1,6 16,0 20,5 15,8 4,6 

2006 10,5 8,5 40,5 59,5 2.542,9 
-6,1 -9,5 0,9 -2,0 7,9 

I 10,6 8,3 42,1 61,0 2.436,7 
-3,6 -1,2 23,8 14,2 7,3 

II 10,2 8,7 38,3 57,2 2.521,7 

-11,3 -12,1 -8,2 -9,4 7,8 

III 10,2 9,2 41,8 61,2 2.590,1 

-9,7 -13,2 6,9 0,3 8,1 

IV 10,9 7,9 39,7 58,5 2.623,2 

0,9 -10,2 -12,9 -10,3 8,3 

NOTAS:
 
Miles de personas.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Encuesta de Población Activa (INE).
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Cuadro A64 
Afiliados en construcción al Régimen General de la 
Seguridad Social 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 7.454 
5,1 

4.237 
3,4 

23.720 
5,7 

35.412 
5,3 

1.445 
5,8 

2003 7.923 
6,3 

4.808 
13,5 

24.584 
3,6 

37.316 
5,4 

1.507 
4,3 

2004 8.586 
8,4 

5.356 
11,4 

25.837 
5,1 

39.778 
6,6 

1.583 
5,0 

2005 9.619 
12,0 

5.890 
10,0 

28.957 
12,1 

44.466 
11,8 

1.724 
8,9 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

10.513 
9,3 

9.694 
7,5 

9.867 
8,2 

10.013 
9,0 

10.263 
8,7 

10.384 
7,7 

10.643 
7,6 

10.930 
7,8 

10.746 
8,2 

10.824 
10,1 

11.052 
11,6 

11.261 
11,4 

10.478 
13,7 

6.232 
5,8 

5.828 
9,5 

5.944 
8,9 

5.964 
5,6 

6.123 
4,1 

6.216 
4,2 

6.320 
2,4 

6.470 
2,6 

6.255 
2,4 

6.379 
5,4 

6.501 
7,4 

6.541 
9,3 

6.242 
9,0 

33.035 
14,1 

30.494 
15,2 

31.307 
17,6 

31.670 
18,1 

32.250 
15,9 

32.707 
13,4 

33.238 
10,7 

33.857 
12,1 

33.538 
12,4 

34.278 
13,0 

34.624 
13,7 

34.968 
13,4 

33.486 
14,6 

49.780 
11,9 

46.016 
12,7 

47.118 
14,4 

47.647 
14,4 

48.636 
12,7 

49.307 
10,9 

50.201 
8,9 

51.257 
9,9 

50.539 
10,2 

51.481 
11,4 

52.177 
12,4 

52.770 
12,4 

50.206 
13,7 

1.882 
9,2 

1.799 
11,8 

1.831 
11,9 

1.859 
12,7 
1.878 
11,7 

1.898 
10,3 

1.909 
8,7 

1.901 
8,2 

1.857 
7,6 

1.917 
7,6 

1.928 
7,0 

1.947 
6,5 

1.855 
7,0 

NOTAS:
 
Datos de Aragón en personas y de España en miles de personas.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e Iaest.
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Cuadro A65 
Evolución del VAB de la construcción de las 
comunidades autónomas en 2006. CRE 2000 

VAB construcción 
(precios básicos) 

Variación 
real 

Andalucía 

Aragón 
Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla-La Mancha 

Castilla-León 

Cataluña 

C. Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

País Vasco 

Rioja (La) 

Ceuta 

Melilla 

España 

17.870,4 

3.215,5 
2.686,4 

2.439,6 

4.338,6 

1.542,2 

4.468,2 

5.927,3 

16.909,1 

10.760,6 

2.402,4 

6.048,9 

16.891,1 

2.853,3 

1.675,1 

5.430,1 

751,0 

108,7 

118,6 

106.437,0 

5,2 

5,9 
5,0 

4,0 

5,0 

5,6 

5,9 

5,5 

5,3 

5,0 

5,8 

4,9 

5,3 

5,9 

5,3 

5,3 

5,0 

4,0 

4,0 

5,3 

NOTA:
 
VAB en millones de euros.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A66 
Índice de comercio al por menor (precios corrientes) 

Aragón España 
2002 88,8 

-
85,9 

-
2003 91,9 

3,5 
90,8 
5,7 

2004 96,1 
4,5 

95,8 
5,5 

2005 100,0 
4,1 

100,0 
4,4 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

105,2 
5,2 

107,2 
5,0 
93,5 
2,9 

102,7 
5,8 
99,0 
-1,6 

106,2 
8,1 

102,9 
5,3 

107,8 
8,3 
96,0 
12,9 
102,4 
4,6 

106,4 
4,5 

105,2 
4,2 

132,8 
3,6 

105,0 
5,0 

104,8 
4,6 
90,0 
4,2 

101,2 
6,5 
99,5 
0,3 

103,9 
6,7 

105,0 
4,54 
110,9 
5,4 
97,4 
7,1 

103,5 
5,5 

105,7 
4,2 

104,9 
5,7 

133,5 
5,6 

NOTAS:
 
Base 2005.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A67 
Índice de comercio al por menor (precios constantes) 

Aragón España 

2003 97,3 
-

96,2
 
-

2004 99,3 
2,0 

98,8 
2,7 

2005 100,0 
0,7 

100,0 
1,2 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

101,6 
1,6 

105,7 
0,3 
92,4 
-1,4 

100,4 
1,4 
95,0 
-5,3 

101,4 
3,5 
98,4 
1,2 

104,5 
4,0 
93,1 
8,7 
99,2 
1,9 

102,0 
2,5 

100,5 
2,2 

126,9 
1,5 

101,6 
1,6 

103,4 
0,2 
88,9 
0,0 
99,2 
2,4 
95,8 
-3,3 
99,4 
2,4 

100,4 
0,4 

107,5 
1,4 
94,4 
3,4 

100,3 
3,0 

101,8 
2,3 

100,6 
3,6 

127,8 
3,3 

NOTAS:
 
Base 2005.
 
En rojo tasas de variació

FUENTE: INE.
 

n interanual.
 

Anexos 2006 
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Cuadro A68 
Pernoctaciones 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 1.514.070 509.256 1.847.035 3.870.361 222.554.780 
-0,2 0,9 8,5 3,9 -2,7 

2003 1.591.013 505.807 1.782.729 3.879.549 228.160.906 
5,1 -0,7 -3,5 0,2 2,5 

2004 1.634.747 545.202 1.797.425 3.987.375 234.592.597 
2,9 8,0 0,3 2,4 3,0 

2005 1.650.185 541.546 1.906.993 4.098.724 245.531.392 
0,9 -0,7 6,1 2,8 4,7 

2006 1.822.888 575.984 1.986.686 4.385.558 267.025.206 
10,5 6,4 4,2 7,0 8,8 

I 174.252 32.466 116.460 323.178 12.075.662 
30,2 18,2 20,8 25,4 8,9 

II 168.435 36.095 156.615 361.145 13.221.070 
21,4 21,6 12,8 17,5 6,4 

III 155.967 39.268 171.678 366.913 16.370.344 
-19,0 -23,9 -1,8 -12,4 1,5 

IV 153.480 59.962 178.821 392.263 21.185.887 
104,0 50,5 7,4 39,3 29,4 

V 92.802 37.471 181.875 312.148 23.867.981 
-3,3 -9,2 6,8 1,5 7,2 

VI 126.277 40.903 166.765 333.945 28.095.017 
6,9 0,9 5,5 5,4 12,6 

VII 194.134 46.306 187.405 427.845 33.884.409 
-1,1 -9,8 6,7 1,1 9,1 

VIII 300.616 91.260 174.549 566.425 37.642.750 
3,5 11,7 -1,6 3,1 4,8 

IX 144.931 54.220 168.011 367.162 29.989.171 
9,4 0,6 -5,8 0,7 5,8 

X 124.101 53.436 186.004 363.541 23.348.550 
21,0 2,6 -3,9 4,4 4,5 

XI 72.815 38.251 164.675 275.741 14.260.816 
33,6 17,0 7,1 14,5 8,4 

XII 115.078 46.346 133.828 295.252 13.083.549 
-3,8 17,4 8,5 4,5 14,1 

NOTAS:
 
Número de personas.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).
 

290
 



Anexos 2006 

Cuadro A69 
Viajeros 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 576.988 259.678 978.781 1.815.452 59.868.812 
-1,3 -7,4 5,1 1,0 -0,1 

2003 597.775 283.041 972.291 1.853.106 62.531.379 
3,6 9,0 -0,7 2,1 4,4 

2004 615.096 290.384 1.012.160 1.918.451 66.831.268 
2,9 2,6 4,1 3,5 6,9 

2005 618.926 267.609 1.036.042 1.923.118 70.629.025 
0,6 -7,8 2,4 0,2 5,7 

2006 721.372 289.334 1.120.859 2.131.565 81.886.825 
16,6 8,1 8,2 10,8 15,9 

I 60.249 15.560 65.753 141.562 4.004.676 
40,4 14,9 22,2 28,4 19,3 

II 64.065 19.284 85.451 168.800 4.709.293 
25,3 25,7 14,8 19,8 16,3 

III 58.865 21.883 95.730 176.478 5.763.835 
-13,7 -13,1 7,4 -3,8 9,8 

IV 59.114 30.741 101.712 191.567 7.293.282 
71,5 50,2 12,9 32,3 32,2 

V 41.607 21.361 105.462 168.430 7.640.335 
3,2 1,3 8,6 6,0 13,4 

VI 58.511 22.868 93.494 174.873 8.116.208 
19,0 15,6 4,5 9,7 16,4 

VII 76.073 23.129 102.592 201.794 9.025.101 
4,5 -4,9 9,7 4,8 15,8 

VIII 101.396 39.632 96.878 237.906 9.713.525 
12,6 6,1 -4,7 2,9 13,5 

IX 65.430 25.269 100.219 190.918 8.443.539 
16,6 -6,1 -0,7 5,4 13,4 

X 56.563 28.423 101.280 186.266 7.384.473 
30,8 8,4 -1,2 7,6 15,1 

XI 33.183 19.227 97.682 150.092 5.134.815 
35,6 8,8 23,2 26,4 13,8 

XII 46.316 21.957 74.606 142.879 4.657.743 
0,6 11,1 16,6 11,2 15,6 

NOTAS:
 
Número de personas.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A70 
Estancia media 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 2,6 2,0 1,9 2,1 3,7 
1,1 9,0 3,3 2,9 -2,6 

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

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

2005 2,7 2,0 1,9 2,1 3,5 
1,0 6,7 6,5 2,9 -0,9 

2006 2,5 2,0 1,8 2,0 3,2 
-8,2 -1,9 -6,7 -3,8 -8,8 

I 2,9 2,1 1,8 2,3 3,0 
-6,8 3,0 -1,1 -2,6 -8,5 

II 2,6 1,9 1,8 2,1 2,8 
-3,0 -3,1 -2,1 -1,8 -8,5 

III 2,7 1,8 1,8 2,1 2,8 
-6,0 -11,8 -8,2 -8,8 -7,8 

IV 2,6 2,0 1,8 2,1 2,9 
18,7 1,0 -4,9 5,7 -2,4 

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

VI 2,2 1,8 1,8 1,9 3,5 
-10,7 -11,8 2,3 -4,0 -3,6 

VII 2,6 2,0 1,8 2,1 3,8 
-5,6 -5,2 -0,5 -3,6 -6,0 

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

IX 2,2 2,2 1,7 1,9 3,6 
-5,5 7,5 -7,7 -4,5 -6,6 

X 2,2 1,9 1,8 2,0 3,2 
-6,4 -3,1 -2,6 -3,0 -8,9 

XI 2,2 2,0 1,7 1,8 2,8 
-4,4 7,6 -15,1 -9,4 -4,8 

XII 2,5 2,1 1,8 2,1 2,8 
-6,8 2,4 -6,8 -5,9 -1,4 

NOTAS:
 
Días.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A71 
Grado de ocupación hotelera 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002  35  
-0,2 

28  
-6,4 

45  
6,9 

38  
2,0 

55  
-4,8 

2003 36 
2,5 

27 
-2,3 

43 
-5,7 

37 
-2,0 

54 
-1,4 

2004 36 
0,0 

29 
6,8 

42 
-0,6 

37 
0,6 

53 
-1,8 

2005 34 
-5,3 

29 
-0,5 

44 
4,3 

38 
0,5 

53 
-1,7 

2006 

I  

II 

III 

IV 

V  

VI 

VII 

VIII 

IX 

X  

XI 

XII 

37 
6,7 
42  

21,9 
43 

14,5 
36 

-15,8 
36 

68,2 
26  

-6,1 
33 
0,1 
40 

-3,3 
59 

-0,1 
36 
3,7 
35  

17,9 
25 

18,8 
28 

-2,8 

31 
5,1 
22  

17,7 
25 

17,8 
26 

-24,6 
38 

44,3 
23  

-11,7 
26 

-1,6 
29 

-5,8 
54 
7,5 
36 
5,6 
33  
3,9 
25 

13,3 
29 
9,8 

46 
5,1 
35  

18,9 
49 

10,8 
47 

-0,6 
51 
8,7 
49  
5,2 
46 
5,3 
51 

10,2 
48 
0,5 
48 

-2,5 
50  

-1,6 
47 
7,2 
38 
5,8 

40 
5,2 
36  

20,8 
43 

13,1 
38 

-10,5 
42 

28,2 
35  

-1,2 
37 
2,0 
42 
2,0 
54 
1,4 
41 
0,3 
41  
4,6 
35 
9,4 
32 
3,0 

55 
4,3 
41  
3,7 
47 
1,5 
49 

-1,2 
56 

19,7 
53  
3,4 
61 
7,1 
68 
4,4 
75 
0,9 
65 
2,2 
55  
2,4 
47 
2,8 
42 
7,1 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A72 
Transporte aéreo 

Aragón España 

Total Pasajeros Mercancías Total Pasajeros Mercancías 

2002 6.244 
-2,2 

227.357 
3,9 

3.694.531 
54,7 

1.495.355 
-2,2 

141.239.896 
-1,0 

574.066.012 
-0,5 

2003 6.373 
2,1 

228.737 
0,6 

7.744.097 
109,6 

1.592.335 
6,5 

151.733.359 
7,4 

576.835.373 
0,5 

2004 4.784 
-24,9 

208.825 
-8,7 

9.160.282 
18,3 

1.717.161 
7,8 

163.888.517 
8,0 

629.396.407 
9,1 

2005 5.180 
8,3 

375.936 
80,0 

3.854.961 
-57,9 

1.845.575 
7,5 

179.047.362 
9,2 

610.144.569 
-3,1 

2006 6.716 428.692 5.929.671 1.939.266 191.124.721 582.875.551 
29,7 14,0 53,8 5,1 6,7 -4,5 

I 354 22.055 86.244 140.587 11.572.158 45.234.663 
26,4 68,4 -61,1 7,0 7,7 -1,5 

II 419 25.206 68.552 133.903 11.737.963 44.307.119 
11,1 49,0 -79,2 5,4 5,4 -10,1 

III 461 31.319 97.618 152.164 14.167.110 51.047.569 
-7,2 -17,3 -70,5 4,6 3,1 -5,4 

IV 473 37.831 309.277 155.397 15.916.168 45.519.554 
19,7 35,4 -32,1 4,7 15,1 -16,2 

V 561 31.583 329.517 168.577 16.843.796 46.708.837 
38,5 21,0 -4,7 4,8 6,9 -6,3 

VI 567 30.545 392.952 171.343 17.920.770 46.756.028 
2,5 5,5 10,6 5,1 9,0 -6,8 

VII 680 53.303 459.645 183.448 19.849.777 49.551.043 
19,7 10,5 0,9 2,7 4,0 -2,8 

VIII 663 57.045 331.970 186.738 20.518.484 42.552.856 
29,7 1,1 -28,5 4,5 3,9 -2,5 

IX 695 43.380 375.676 175.348 18.727.399 48.469.938 
36,0 11,9 73,4 4,5 6,0 -3,3 

X 649 36.129 400.712 170.923 17.375.225 53.667.081 
59,9 28,7 241,8 5,5 6,4 -3,9 

XI 651 28.351 1.210.902 153.374 13.435.281 54.806.085 
53,5 9,6 262,9 7,9 6,6 2,4 

XII 543 31.945 1.866.606 147.464 13.060.590 54.254.778 
48,4 15,4 715,4 5,2 9,2 3,2 

NOTAS:
 
Número de aeronaves, número de pasajeros y Kg.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Ministerio de Fomento.
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Cuadro A73 
Transporte urbano 

Aragón España 

2002 110.197 2.680.949 
-1,0 0,0 

2003 111.302 2.755.098 
1,0 2,8 

2004 114.742 2.811.894 
3,1 2,1 

2005 121.998 3.076.958 
– – 

2006 127.811 3.143.914 
4,8 2,2 

I 10.232 262.049 
5,1 3,3 

II 10.121 255.869 
2,5 -0,3 

III 11.445 290.432 
12,2 10,4 

IV 9.725 249.097 
-8,8 -9,4 

V 12.595 291.258 
7,1 3,8 

VI 11.769 280.082 
2,6 2,3 

VII 9.436 234.847 
4,3 3,4 

VIII 7.436 198.246 
6,1 6,2 

IX 10.538 256.096 
4,6 2,1 

X 12.376 288.875 
8,7 4,0 

XI 11.521 279.908 
6,6 1,7 

XII 10.617 257.155 
6,6 0,1 

NOTAS:
 
Miles de viajeros.
 
Los datos anteriores a enero 2005 no son comparables con los anteriores por
 
un cambio en la metodología.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A74 
Transporte de mercancías por carretera 

Aragón España 

Interior total Intrarregional Interregional Interior total Intrarregional Interregional 

2002 60.979 25.929 35.050 1.128.457 873.880 254.577 
10,5 21,3 3,6 12,2 13,4 8,2 

2003 67.853 32.845 35.008 1.187.820 916.141 271.679 
11,3 26,7 -0,1 5,3 4,8 6,7 

2004 67.577 26.941 40.636 1.338.874 1.033.061 305.813 
-0,4 -18,0 16,1 12,7 12,8 12,6 

2005 78.895 36.110 43.785 1.496.415 1.166.933 329.482 
16,7 34,0 7,7 11,8 13,0 7,7 

2006 84.791 37.901 46.890 1.578.525 1.225.370 353.155 
7,5 5,0 7,1 5,5 5,0 7,2 

I 23.578 12.004 11.574 397.927 308.054 89.873 
18,0 21,1 14,9 15,7 14,2 21,2 

II 20.345 8.981 11.364 410.857 318.795 92.062 
-8,9 -14,4 -4,0 1,9 0,7 6,5 

III 20.492 8.938 11.554 381.846 301.505 80.341 
13,2 25,3 5,3 -0,9 -0,5 -2,5 

IV 20.376 7.978 12.398 387.895 297.016 90.879 
4,7 -6,9 13,7 6,5 7,0 5,1 

NOTAS:
 
Miles de Tm.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Ministerio de Fomento.
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Anexos 2006 

Cuadro A75 
Matriculación de turismos 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 5.591 
-10,4 

2.601 
-10,3 

21.530 
-6,9 

29.722 
-7,9 

1.408.426 
-6,0 

2003 5.950 
6,4 

2.756 
6,0 

23.067 
7,1 

31.773 
6,9 

1.492.527 
6,0 

2004 6.224 
4,6 

4.069 
47,6 

24.777 
7,4 

35.070 
10,4 

1.653.789 
10,8 

2005 6.478 
4,1 

5.257 
29,2 

25.273 
2,0 

37.008 
5,5 

1.676.732 
1,4 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

6.209 
-4,2 
454 
-7,5 
496 
4,6 
601 
5,8 
429 

-21,3 
549 
2,6 
558 
-6,4 
636 
-0,8 
448 
6,2 
441 

-22,5 
510 
5,2 
526 
-7,2 
561 
-4,1 

5.289 
0,6 
383 
7,3 
586 
6,0 
553 

-43,4 
491 
69,9 
500 
44,1 
489 
0,4 
387 

-10,6 
325 
12,8 
366 
28,0 
418 
11,8 
443 

-15,6 
348 
2,1 

25.422 
0,6 

1.813 
6,0 

2.116 
14,2 
2.504 
15,9 
1.992 
-7,3 

2.403 
12,6 
2.624 
2,5 

2.402 
-14,2 
1.665 
2,5 

1.911 
8,6 

1.912 
-3,9 

1.995 
-10,2 
2.085 
-9,8 

36.920 
-0,2 

2.650 
3,6 

3.198 
11,0 

3.658 
-1,3 

2.912 
-2,3 

3.452 
14,5 
3.671 
0,8 

3.425 
-11,6 
2.438 
4,4 

2.718 
3,9 

2.840 
-0,3 

2.964 
-10,6 
2.994 
-7,5 

1.660.642 
-1,0 

115.493 
0,1 

128.836 
-1,6 

176.081 
8,7 

131.635 
-10,4 

155.806 
1,5 

171.030 
-1,5 

169.038 
-3,9 

105.193 
-2,4 

107.482 
-6,4 

128.183 
7,1 

135.142 
1,9 

136.723 
-4,7 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Dirección General de Tráfico.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A76 
Ocupados en servicios 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 44,9 24,3 216,7 285,9 10.464,0 

8,4 -0,6 2,2 2,9 4,1 

2003 52,6 23,3 233,5 309,5 11.002,5 

17,3 -4,1 7,8 8,3 5,1 

2004 52,1 23,5 249,7 325,3 11.517,8 

-1,0 0,5 6,9 5,1 4,7 

2005 49,7 30,4 255,6 335,6 12.335,4 

-4,7 29,1 2,3 3,2 7,1 

2006 53,3 33,3 271,2 357,8 12.968,4 

7,3 9,8 6,1 6,6 5,1 

I 50,0 33,2 257,2 340,4 12.705,0 

3,5 14,1 -0,3 1,5 6,3 

II 53,6 32,7 274,0 360,3 12.927,1 

10,7 8,3 7,5 8,0 5,0 

III 54,0 33,4 275,2 362,5 13.104,4 

4,0 5,4 8,4 7,4 4,9 

IV 55,4 34,0 278,3 367,8 13.137,0 

10,8 11,8 9,0 9,5 4,3 

NOTAS:
 
Miles de personas.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A77 
Afiliados en servicios al Régimen General de la Seguridad Social 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 33.641 
4,5 

18.541 
4,1 

173.647 
4,0 

225.828 
4,1 

8.189.257 
4,4 

2003 35.155 
4,5 

19.368 
4,5 

181.209 
4,4 

235.732 
4,4 

8.527.568 
4,1 

2004 36.795 
4,7 

20.220 
4,4 

188.159 
3,8 

245.174 
4,0 

8.875.910 
4,1 

2005 38.799 
5,4 

21.422 
5,9 

196.445 
4,4 

256.666 
4,7 

9.343.200 
5,3 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

40.508 
4,4 

39.845 
5,2 

40.024 
4,0 

40.022 
5,0 

39.171 
4,9 

39.167 
3,6 

40.338 
3,3 

42.937 
2,9 

41.003 
3,4 

40.672 
5,4 

40.280 
4,5 

40.739 
5,4 

41.893 
5,3 

22.133 
3,3 

21.336 
4,0 

21.426 
3,7 

21.509 
3,5 

21.660 
2,9 

21.789 
2,7 

21.992 
1,6 

23.282 
1,9 

22.373 
2,1 

22.688 
4,6 

22.362 
3,0 

22.539 
4,9 

22.640 
5,1 

206.083 
4,9 

200.452 
4,7 

201.777 
4,6 

203.128 
5,4 

204.811 
5,0 

204.722 
4,4 

204.444 
4,4 

206.356 
4,3 

204.297 
4,6 

209.268 
5,6 

209.885 
5,1 

212.425 
5,3 

211.426 
5,6 

268.723 
4,7 

261.633 
4,7 

263.227 
4,4 

264.659 
5,1 

265.642 
4,8 

265.678 
4,1 

266.774 
4,0 

272.575 
3,9 

267.673 
4,2 

272.628 
5,5 

272.527 
4,8 

275.703 
5,3 

275.959 
5,5 

9.854.283 
5,5 

9.486.043 
5,7 

9.566.290 
5,8 

9.647.802 
5,9 

9.804.706 
6,3 

9.848.643 
5,6 

9.839.353 
5,1 

9.994.388 
4,7 

9.895.072 
5,0 

10.034.304 
6,2 

9.990.075 
5,0 

10.070.967 
5,2 

10.073.756 
5,2 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Tesorería General de la Seguridad Social.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A78 
Evolución del VAB de servicios de las comunidades 
autónomas en 2006. CRE 2000 

VAB servicios Variación 
(precios básicos) real 

Andalucía 81.998,1 3,8 

Aragón 16.115,2 3,6 
Asturias 11.413,5 3,2 

Baleares 17.574,1 3,5 

Canarias 27.955,0 3,1 

Cantabria 6.781,8 3,6 

Castilla-La Mancha 16.618,5 4,0 

Castilla-León 28.491,7 3,5 

Cataluña 106.843,1 3,5 

C. Valenciana 56.169,9 3,9 

Extremadura 9.197,2 3,9 

Galicia 27.520,6 3,3 

Madrid 116.533,1 3,5 

Murcia 14.225,9 3,9 

Navarra 8.390,7 3,5 

País Vasco 31.713,2 3,2 

Rioja (La) 3.515,3 3,5 

Ceuta 1.083,0 3,1 

Melilla 1.007,5 2,9 

España 583.773,0 3,6 

NOTA:
 
VAB en millones de euros.
 

FUENTE: INE.
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Anexos 2006 

Cuadro A79 
Impor

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

taciones (precios corrientes) 

Aragón 

5.331,0 
0,8 

6.067,0 
13,8 

6.575,2 
8,4 

7.093,2 
7,9 

8.363,2 

Total 

España 

172.788,6 
0,6 

184.094,5 
6,5 

207.130,0 
12,5 

231.371,6 
11,7 

259.559,0 

Bienes intermedios 

Aragón 

2.344,9 
0,5 

2.758,6 
17,6 

2.933,0 
6,3 

3.108,1 
6,0 

4.516,1 

España 

105.321,6 
1,0 

110.139,2 
4,6 

123.249,1 
11,9 

137.083,2 
11,2 

159.068,1 

Bienes d

Aragón 

1.167,3 
7,7 

1.297,4 
11,1 

1.306,6 
0,7 

1.187,1 
-9,1 

754,5 

e capital 

España 

18.816,2 
-9,6 

19.997,4 
6,3 

22.451,8 
12,3 

27.300,9 
21,6 

27.740,3 

Bienes de Consumo 

Aragón 

1.818,8 
-2,8 

2.010,9 
10,6 

2.335,7 
16,1 

2.798,0 
19,8 

3.092,6 

España 

48.650,7 
4,4 

53.957,9 
10,9 

61.429,1 
13,8 

66.987,5 
9,0 

72.750,7 
17,9 12,2 45,3 16,0 -36,4 1,6 10,5 8,6 

I 467,3 19.337,0 256,3 11.528,0 36,8 1.866,7 174,2 5.942,2 
-10,6 19,5 -8,3 14,9 -55,4 14,6 8,2 31,3 

II 914,3 20.496,6 533,3 12.785,2 52,4 2.030,9 328,6 5.680,4 
57,5 18,9 106,4 23,2 -45,9 13,5 45,8 12,1 

III 902,7 23.477,2 567,3 14.404,8 59,0 2.556,6 276,4 6.515,8 
56,8 21,5 120,0 25,7 -34,2 10,5 21,2 17,5 

IV 597,6 20.045,0 300,8 12.532,9 80,7 2.143,3 216,1 5.368,8 
-6,0 0,6 6,1 5,2 -28,9 -16,3 -9,6 -1,5 

V 796,8 22.999,5 391,9 14.313,4 71,7 2.297,4 333,2 6.388,7 
36,0 16,9 37,8 20,5 -20,3 0,7 57,5 15,8 

VI 683,5 22.877,5 370,7 14.227,9 61,7 2.376,0 251,1 6.273,6 
7,2 13,5 28,7 19,7 -53,2 -5,9 15,2 9,2 

VII 628,9 20.773,8 319,8 12.866,2 49,4 2.136,4 259,6 5.771,2 
9,9 9,8 28,4 13,7 -51,4 4,1 17,4 3,9 

VIII 534,8 19.342,1 278,5 12.064,3 40,6 2.021,7 215,7 5.256,1 
6,1 13,0 39,0 19,0 -43,8 4,7 -6,8 4,3 

IX 719,1 21.739,9 379,7 13.285,6 63,5 2.211,2 275,9 6.243,1 
20,1 5,4 42,3 8,7 -27,3 -2,8 12,7 1,9 

X 687,6 23.665,5 366,0 14.282,0 71,1 2.537,2 250,6 6.846,3 
15,0 19,2 42,5 21,7 -16,9 20,7 -1,9 13,7 

XI 775,9 23.871,4 407,8 14.388,6 92,2 2.929,4 275,9 6.553,3 
22,1 9,1 57,4 15,7 -3,4 -5,2 -1,9 3,0 

XII 654,7 20.933,7 344,0 12.389,2 75,4 2.633,3 235,4 5.911,1 
1,4 2,3 53,5 5,9 -46,3 -4,3 -16,2 -1,9 

NOTAS:
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A80 
Impor

2002 

taciones (precios const

Aragón 

5.552,3 

Total 

antes) 

España 

180.015,7 

Bienes intermedios 

Aragón España 

2.497,1 112.151,1 

Bienes de capital 

Aragón España 

1.239,0 19.971,2 

Bienes de Consumo 

Aragón España 

1.779,9 47.687,1 
4,0 3,8 5,1 5,4 10,7 -7,0 -3,1 4,5 

2003 6.407,8 194.503,5 2.959,0 118.252,2 1.486,8 22.930,6 1.972,1 52.905,3 
15,4 8,0 18,5 5,4 20,0 14,8 10,8 10,9 

2004 6.789,4 213.576,5 3.018,1 126.656,1 1.528,2 26.341,9 2.280,8 59.982,7 
6,0 9,8 2,0 7,1 2,8 14,9 15,7 13,4 

2005 6.970,1 227.184,4 2.967,0 130.481,0 1.376,7 31.708,0 2.700,8 64.715,9 
2,7 6,4 -1,7 3,0 -9,9 20,4 18,4 7,9 

2006 7.951,5 246.804,5 4.064,9 142.950,9 891,3 32.728,8 2.988,3 70.446,8 
14,1 8,6 37,0 9,6 -35,3 3,2 10,6 8,9 

I 456,8 18.902,2 227,8 10.247,1 45,8 2.324,7 183,8 6.268,2 
-15,4 13,1 -20,4 -0,3 -52,9 20,8 15,8 40,5 

II 875,8 19.632,7 486,2 11.654,7 60,6 2.347,9 319,3 5.520,4 
47,8 11,6 88,9 12,8 -47,6 9,9 42,3 9,4 

III 854,8 22.232,2 513,0 13.024,2 67,9 2.942,0 262,7 6.193,8 
48,0 14,8 105,3 17,3 -38,9 2,8 17,9 14,4 

IV 562,7 18.874,7 262,5 10.936,2 101,5 2.696,0 210,2 5.222,5 
-12,5 -6,3 -5,0 -5,8 -25,8 -12,6 -12,4 -4,6 

V 753,8 21.759,3 348,3 12.723,0 86,3 2.764,7 323,2 6.196,6 
28,1 10,1 27,3 11,4 -19,8 1,3 51,1 11,1 

VI 661,1 22.125,2 340,1 13.053,1 72,4 2.788,7 247,9 6.193,1 
5,4 11,7 23,5 14,9 -51,6 -2,8 17,0 10,9 

VII 593,8 19.616,4 285,0 11.467,2 61,1 2.640,8 245,4 5.454,8 
8,7 8,5 24,6 10,3 -47,5 12,4 16,9 3,4 

VIII 498,9 18.043,0 245,2 10.620,0 46,8 2.326,4 206,8 5.039,4 
3,6 10,4 33,6 14,4 -43,6 5,2 -6,2 5,0 

IX 683,5 20.665,3 347,0 12.144,1 75,7 2.635,5 256,6 5.807,5 
19,2 4,6 40,9 7,6 -23,6 2,1 10,0 -0,6 

X 646,9 22.262,9 327,0 12.763,2 83,5 2.977,9 237,0 6.477,1 
13,0 17,2 36,3 16,5 -9,5 31,5 -2,0 13,6 

XI 747,5 22.997,5 371,7 13.116,3 109,8 3.491,6 269,7 6.406,0 
21,8 8,9 53,1 12,6 -2,8 -4,6 3,8 9,0 

XII 615,9 19.693,0 311,0 11.201,8 79,9 2.792,5 225,7 5.667,4 
0,3 1,1 50,3 3,7 -48,4 -8,1 -14,4 0,2 

NOTAS:
 
Millones de euros de 2000.
 
Series deflactadas con el Índice de precios de las importaciones (INE).
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales e INE.
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Anexos 2006 

Cuadro A81 
Expor

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

taciones (precios corrientes) 

Aragón 

5.565,5 
2,3 

6.867,6 
23,4 

7.031,5 
2,4 

7.118,3 
1,2 

7.410,8 

Total 

España 

130.814,1 
1,7 

137.815,3 
5,4 

146.460,4 
6,3 

153.559,0 
4,8 

169.871,9 

Bienes intermedios 

Aragón 

1.836,1 
3,5 

1.888,5 
2,9 

2.035,6 
7,8 

2.211,1 
8,6 

2.586,8 

España 

64.605,0 
1,5 

67.819,0 
5,0 

73.649,7 
8,6 

79.107,3 
7,4 

88.126,8 

Bienes d

Aragón 

556,4 
3,6 

639,7 
15,0 
579,4 
-9,4 

592,9 
2,3 

504,5 

e capital 

España 

11.473,2 
-1,2 

11.664,2 
1,7 

13.101,0 
12,3 

14.855,6 
13,4 

17.057,1 

Bienes de Consumo 

Aragón 

3.172,9 
1,4 

4.339,4 
36,8 

4.416,5 
1,8 

4.314,3 
-2,3 

4.319,6 

España 

54.735,9 
2,5 

58.332,2 
6,6 

59.709,7 
2,4 

59.596,0 
-0,2 

64.688,0 
4,1 10,6 17,0 11,4 -14,9 14,8 0,1 8,5 

I 501,2 12.753,0 186,8 6.572,8 29,0 1.337,8 285,4 4.842,4 
-11,7 17,0 1,7 14,6 -32,1 71,1 -16,4 10,4 

II 629,0 13.992,1 241,2 7.055,7 40,6 1.368,2 347,2 5.568,2 
0,9 15,2 30,4 11,9 -12,6 38,0 -11,4 14,9 

III 713,3 15.449,7 235,9 8.008,6 46,6 1.499,2 430,9 5.941,9 
32,3 19,9 21,0 18,5 2,5 38,3 44,3 17,8 

IV 530,4 13.161,2 203,5 7.090,4 35,4 1.233,0 291,5 4.837,7 
-13,5 -1,8 6,4 1,7 -27,0 7,1 -21,9 -8,4 

V 702,4 15.471,5 235,7 7.782,5 50,9 1.548,1 415,8 6.140,9 
13,8 16,3 21,2 14,8 -0,3 21,8 11,8 16,8 

VI 683,9 15.192,1 230,6 8.025,8 47,0 1.502,1 406,2 5.664,2 
7,1 11,9 16,5 15,1 -8,2 -5,4 4,3 12,8 

VII 474,8 13.596,9 208,8 7.128,9 47,2 1.514,4 218,8 4.953,6 
-24,0 6,2 8,0 6,6 -8,5 8,0 -42,3 5,2 

VIII 489,9 11.264,4 156,1 6.099,1 28,8 1.066,8 305,0 4.098,6 
-11,4 13,5 8,0 11,9 -33,9 37,0 -16,3 11,0 

IX 683,4 14.092,5 225,8 7.526,4 38,4 1.299,9 419,1 5.266,2 
-0,5 4,3 15,1 6,0 -27,5 13,4 -4,2 -0,1 

X 667,8 15.263,5 237,4 8.025,1 44,9 1.325,5 385,6 5.912,9 
11,0 15,5 36,6 17,8 -15,2 21,9 2,8 11,3 

XI 729,4 15.096,8 232,9 7.580,4 54,1 1.513,1 442,4 6.003,3 
25,1 3,5 20,4 8,2 -12,0 -13,0 34,7 2,7 

XII 605,4 14.538,1 192,0 7.231,0 41,6 1.849,2 371,8 5.457,9 
28,6 9,4 18,2 10,7 -7,5 0,8 41,2 10,9 

NOTAS:
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A82 
Expor

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

taciones (precios const

Aragón 

5.592,3 
3,3 

7.004,8 
25,3 

7.098,0 
1,3 

6.875,9 
-3,1 

6.827,0 

Total 

antes) 

España 

131.458,1 
2,6 

140.550,8 
6,9 

147.885,9 
5,2 

148.153,9 
0,2 

156.509,2 

Bienes intermedios 

Aragón 

1.908,9 
5,9 

1.987,3 
4,1 

2.097,6 
5,6 

2.142,0 
2,1 

2.362,1 

España 

67.204,9 
3,8 

71.391,2 
6,2 

75.912,7 
6,3 

76.576,7 
0,9 

80.427,2 

Bienes 

Aragón 

576,7 
3,2 

734,4 
27,3 
668,3 
-9,0 

643,5 
-3,7 

533,3 

de capital 

España 

11.895,9 
-2,2 

13.366,8 
12,4 

15.098,2 
13,0 

16.027,8 
6,2 

17.974,9 

Bienes de Consumo 

Aragón 

3.033,5 
0,8 

4.147,3 
36,7 

4.213,0 
1,6 

4.049,6 
-3,9 

3.908,5 

España 

52.331,7 
2,1 

55.740,6 
6,5 

57.022,5 
2,3 

55.884,1 
-2,0 

58.555,3 
-0,7 5,6 10,3 5,0 -17,1 12,1 -3,5 4,8 

I 479,6 12.203,9 174,9 6.154,3 32,5 1.496,4 270,7 4.594,3 
-15,3 12,3 -3,8 8,4 -37,9 56,4 -17,7 8,7 

II 601,4 13.376,8 229,3 6.706,9 42,9 1.447,8 326,7 5.238,2 
-2,3 11,6 24,1 6,5 -16,4 31,9 -12,0 14,2 

III 662,9 14.358,5 216,8 7.360,9 50,6 1.629,6 392,0 5.406,6 
26,1 14,2 11,9 9,6 1,8 37,4 41,2 15,3 

IV 498,5 12.369,5 189,3 6.595,7 37,2 1.297,9 271,6 4.508,6 
-17,4 -6,3 -0,1 -4,6 -31,7 0,2 -23,3 -10,1 

V 650,9 14.338,8 217,7 7.186,1 54,1 1.645,1 375,2 5.542,3 
8,8 11,2 15,5 9,4 -1,3 20,6 6,5 11,3 

VI 636,2 14.132,2 210,4 7.322,8 50,6 1.615,1 375,4 5.235,0 
1,7 6,2 10,3 9,0 -16,8 -14,3 1,0 9,2 

VII 428,1 12.260,5 188,3 6.428,2 48,9 1.567,7 191,1 4.326,3 
-28,3 0,1 1,8 0,5 -8,3 8,3 -46,7 -2,8 

VIII 445,4 10.240,4 141,0 5.509,5 29,7 1.098,6 272,3 3.659,5 
-16,1 7,5 1,4 5,2 -39,2 26,0 -19,8 6,4 

IX 617,3 12.730,3 201,3 6.708,0 42,4 1.436,3 368,6 4.631,6 
-5,6 -1,1 7,4 -1,1 -24,0 18,9 -9,2 -5,3 

X 599,5 13.701,5 212,2 7.171,7 48,4 1.431,4 333,8 5.119,4 
5,0 9,3 27,4 9,9 -11,6 27,0 -2,9 5,0 

XI 661,9 13.699,5 208,3 6.780,3 58,0 1.621,7 392,9 5.331,5 
21,0 0,1 14,4 2,8 -7,6 -8,6 30,6 -0,5 

XII 545,4 13.097,4 172,7 6.502,7 37,9 1.687,2 338,0 4.961,8 
23,7 5,2 13,0 5,8 -14,7 -7,0 38,2 8,5 

NOTAS:
 
Millones de euros de 2000.
 
Series deflactadas con el Índice de precios de las exportaciones (INE).
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales e INE.
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Anexos 2006 

Cuadro A83 
Saldo comercial (precios corrientes) 

Total Bienes intermedios Bienes de capital Bienes de Consumo 

Aragón España Aragón España Aragón España Aragón España 

2002 234.478 -41.974.468 -508.739 -40.716.591 -610.912 -7.343.002 1.354.129 6.085.123 
53,4 -2,4 -9,0 0,2 11,7 -20,1 7,5 -10,7 

2003 800.666 -46.279.205 -870.088 -42.320.212 -657.745 -8.333.266 2.328.499 4.374.270 
241,5 10,3 71,0 3,9 7,7 13,5 72,0 -28,1 

2004 456.295 -60.669.605 -897.420 -49.599.380 -727.116 -9.350.774 2.080.832 -1.719.448 
-43,0 31,1 3,1 17,2 10,5 12,2 -10,6 -139,3 

2005 25.110 -77.812.572 -897.022 -57.975.888 -594.246 -12.445.224 1.516.379 -7.391.460 
-94,5 28,3 0,0 16,9 -18,3 33,1 -27,1 329,9 

2006 -952.427 -89.687.165 -1.929.299 -70.941.308 -250.071 -10.683.207 1.226.943 -8.062.653 
-3893,0 15,3 115,1 22,4 -57,9 -14,2 -19,1 9,1 

I 33.845 -6.583.935 -69.530 -4.955.164 -7.767 -528.973 111.142 -1.099.798 
-24,7 24,7 -27,4 15,4 -80,5 -37,6 -38,4 694,5 

II -285.308 -6.504.475 -292.091 -5.729.491 -11.858 -662.787 18.641 -112.198 
-770,6 27,7 298,1 40,7 -76,5 -17,0 -88,8 -49,6 

III -189.374 -8.027.492 -331.467 -6.396.199 -12.399 -1.057.352 154.493 -573.942 
416,4 24,8 426,0 36,1 -72,0 -13,9 118,9 14,4 

IV -67.262 -6.883.777 -97.251 -5.442.453 -45.341 -910.301 75.330 -531.023 
190,9 5,5 5,5 10,1 -30,3 -35,4 -43,8 208,7 

V -94.442 -7.528.029 -156.164 -6.530.818 -20.839 -749.370 82.560 -247.841 
-401,0 18,1 73,5 28,0 -46,5 -25,9 -48,5 -4,4 

VI 333 -7.685.341 -140.119 -6.202.118 -14.658 -873.906 155.110 -609.318 
-63,2 17,0 55,7 26,3 -81,8 -6,7 -9,5 -15,8 

VII -154.073 -7.176.919 -111.038 -5.737.313 -2.181 -622.051 -40.854 -817.555 
-394,2 17,1 98,7 23,8 -95,6 -4,4 -125,8 -3,1 

VIII -44.918 -8.077.685 -122.386 -5.965.261 -11.839 -954.914 89.307 -1.157.511 
-192,8 12,3 119,2 27,2 -58,9 -17,1 -32,9 -14,1 

IX -35.704 -7.647.377 -153.828 -5.759.177 -25.105 -911.274 143.228 -976.926 
-140,7 7,6 118,2 12,5 -26,9 -19,3 -25,6 14,1 

X -19.813 -8.401.992 -128.541 -6.256.907 -26.270 -1.211.750 134.999 -933.335 
-650,2 26,6 54,7 27,2 -19,7 19,5 13,1 32,0 

XI -46.421 -8.774.575 -174.942 -6.808.198 -38.013 -1.416.364 166.534 -550.012 
-11,4 20,3 166,2 25,4 12,2 4,8 252,8 7,0 

XII -49.290 -6.395.568 -151.942 -5.158.209 -33.801 -784.165 136.453 -453.194 
-71,8 -10,9 146,5 -0,1 -64,6 -14,5 -878,2 -58,9 

NOTAS:
 
Miles de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A84 
Saldo

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

 comercial (precios constantes) 

Total 

Aragón España 

40.034 -48.557.526 
-46,5 6,9 

597.003 -53.952.736 
1391,2 11,1 

308.636 -65.690.648 
-48,3 21,8 

-94.257 -79.030.473 
-130,5 20,3 

-1.124.493 -90.295.299 

Bienes intermedios 

Aragón 

-588.200 
2,3 

-971.650 
65,2 

-920.465 
-5,3 

-825.000 
-10,4 

-1.702.825 

España 

-44.946.159 
7,9 

-46.860.969 
4,3 

-50.743.403 
8,3 

-53.904.322 
6,2 

-62.523.665 

Bienes d

Aragón 

-662.267 
18,3 

-752.340 
13,6 

-859.936 
14,3 

-733.160 
-14,7 

-358.029 

e capital 

España 

-8.075.277 
-13,2 

-9.563.855 
18,4 

-11.243.604 
17,6 

-15.680.200 
39,5 

-14.753.859 

Bienes de Consumo 

Aragón 

1.253.572 
7,0 

2.175.193 
73,5 

1.932.168 
-11,2 

1.348.790 
-30,2 

920.141 

España 

4.644.627 
-17,4 

2.835.337 
-39,0 

-2.960.153 
-204,4 

-8.831.732 
198,4 

-11.891.501 
1093,0 14,3 106,4 16,0 -51,2 -5,9 -31,8 34,6 

I 22.770 -6.698.358 -52.944 -4.092.771 -13.354 -828.323 86.965 -1.673.838 
-12,2 14,5 -49,3 -11,0 -70,4 -14,3 -48,9 607,6 

II -274.436 -6.255.966 -256.857 -4.947.747 -17.679 -900.127 7.322 -282.117 
-1309,1 11,7 254,1 22,6 -72,5 -13,3 -95,0 -38,6 

III -191.887 -7.873.733 -296.170 -5.663.385 -17.240 -1.312.382 129.341 -787.124 
272,2 15,7 427,2 29,1 -71,9 -21,7 135,9 8,1 

IV -64.274 -6.505.194 -73.131 -4.340.450 -64.293 -1.398.085 61.388 -713.921 
63,7 -6,3 -15,7 -7,7 -21,8 -21,8 -46,3 55,3 

V -102.897 -7.420.512 -130.687 -5.536.890 -32.234 -1.119.537 52.053 -654.316 
-1141,8 8,1 53,6 14,0 -39,1 -18,1 -62,4 9,1 

VI -24.903 -7.993.000 -129.708 -5.730.326 -21.834 -1.173.577 127.547 -958.076 
1487,1 22,7 53,4 23,4 -75,4 19,1 -20,3 21,7 

VII -165.703 -7.355.942 -96.783 -5.038.990 -12.186 -1.073.149 -54.326 -1.128.491 
-423,9 26,2 120,7 26,1 -80,7 19,2 -136,5 37,2 

VIII -53.534 -7.802.627 -104.134 -5.110.462 -17.105 -1.227.818 65.521 -1.379.952 
-208,6 14,5 133,9 26,3 -49,9 -8,4 -44,9 1,3 

IX -66.212 -7.934.930 -145.762 -5.436.017 -33.261 -1.199.133 111.976 -1.175.896 
-182,4 15,3 147,6 20,7 -23,0 -12,6 -35,2 24,2 

X -47.400 -8.561.401 -114.871 -5.591.517 -35.040 -1.546.564 96.770 -1.357.652 
3124,8 32,5 56,6 26,3 -6,4 36,0 -5,1 64,3 

XI -85.534 -9.298.016 -163.460 -6.335.994 -51.809 -1.869.854 123.229 -1.074.448 
28,8 25,0 169,2 25,3 3,1 -0,9 199,7 106,8 

XII -70.483 -6.595.620 -138.316 -4.699.118 -41.996 -1.105.310 112.355 -705.671 
-59,3 -6,2 155,7 1,0 -62,0 -9,6 -692,2 -34,8 

NOTAS:
 
Miles de euros de 2000.
 
Series deflactadas con el Índice de precios de importaciones y exportaciones (INE).
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, INE y elaboración propia.
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Anexos 2006 

Cuadro A85 
Cober

2002 

tura comercial (pr

Aragón 

104,4 

ecios 

Total 

corriente

España 

75,7 

s) 

Bienes intermedios 

Aragón España 

78,3 61,3 

Bienes de capital 

Aragón España 

47,7 61,0 

Bienes de Consumo 

Aragón España 

174,5 112,5 
1,5 1,0 3,0 0,5 -3,8 9,2 4,3 -1,9 

2003 113,2 74,9 68,5 61,6 49,3 58,3 215,8 108,1 
8,4 -1,1 -12,6 0,4 3,4 -4,3 23,7 -3,9 

2004 106,9 70,7 69,4 59,8 44,3 58,4 189,1 97,2 
-5,6 -5,5 1,4 -3,0 -10,1 0,0 -12,4 -10,1 

2005 100,4 66,4 71,1 57,7 49,9 54,4 154,2 89,0 
-6,1 -6,1 2,5 -3,4 12,7 -6,7 -18,5 -8,5 

2006 88,6 65,4 57,3 55,4 66,9 61,5 139,7 88,9 
-11,7 -1,4 -19,5 -4,0 33,9 13,0 -9,4 -0,1 

I 107,2 66,0 72,9 57,0 78,9 71,7 163,8 81,5 
-1,2 -2,1 10,9 -0,3 52,2 49,4 -22,8 -15,9 

II 68,8 68,3 45,2 55,2 77,4 67,4 105,7 98,0 
-35,9 -3,1 -36,8 -9,2 61,7 21,6 -39,2 2,5 

III 79,0 65,8 41,6 55,6 79,0 58,6 155,9 91,2 
-15,6 -1,3 -45,0 -5,7 55,9 25,1 19,1 0,3 

IV 88,7 65,7 67,7 56,6 43,8 57,5 134,9 90,1 
-7,9 -2,4 0,3 -3,3 2,6 27,9 -13,6 -7,0 

V 88,1 67,3 60,2 54,4 70,9 67,4 124,8 96,1 
-16,3 -0,5 -12,0 -4,7 25,1 21,0 -29,0 0,9 

VI 100,0 66,4 62,2 56,4 76,2 63,2 161,8 90,3 
-0,1 -1,5 -9,5 -3,9 95,9 0,5 -9,4 3,3 

VII 75,5 65,5 65,3 55,4 95,6 70,9 84,3 85,8 
-30,8 -3,2 -15,8 -6,2 88,3 3,8 -50,9 1,2 

VIII 91,6 58,2 56,1 50,6 70,9 52,8 141,4 78,0 
-16,4 0,5 -22,3 -5,9 17,7 30,8 -10,2 6,4 

IX 95,0 64,8 59,5 56,7 60,5 58,8 151,9 84,4 
-17,1 -1,1 -19,1 -2,5 -0,4 16,7 -15,0 -1,9 

X 97,1 64,5 64,9 56,2 63,1 52,2 153,9 86,4 
-3,5 -3,1 -4,1 -3,3 2,0 1,0 4,9 -2,1 

XI 94,0 63,2 57,1 52,7 58,8 51,7 160,4 91,6 
2,5 -5,2 -23,5 -6,5 -8,9 -8,2 37,3 -0,3 

XII 92,5 69,4 55,8 58,4 55,1 70,2 158,0 92,3 
26,8 7,0 -23,0 4,5 72,3 5,3 68,5 13,0 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A86 
Cober

2002 

tura comercial (pr

Aragón 

100,7 

ecios 

Total 

constant

España 

73,0 

es) 

Bienes intermedios 

Aragón España 

76,4 59,9 

Bienes de capital 

Aragón España 

46,5 59,6 

Bienes de Consumo 

Aragón España 

170,4 109,7 
-0,7 -1,1 0,8 -1,5 -6,8 5,1 4,1 -2,3 

2003 109,3 72,3 67,2 60,4 49,4 58,3 210,3 105,4 
8,5 -1,0 -12,1 0,7 6,1 -2,1 23,4 -4,0 

2004 104,5 69,2 69,4 59,9 44,3 57,3 189,1 95,1 
-4,4 -4,2 3,3 -0,7 -10,3 -1,7 -10,1 -9,8 

2005 98,6 65,2 72,2 58,7 46,7 50,5 149,9 86,4 
-5,6 -5,8 4,0 -2,1 5,5 -11,8 -20,7 -9,2 

2006 85,9 63,4 58,1 56,3 59,8 54,9 130,8 83,1 
-13,0 -2,8 -19,5 -4,1 28,0 8,7 -12,8 -3,7 

I 105,0 64,6 76,8 60,1 70,9 64,4 147,3 73,3 
0,2 -0,7 20,9 8,7 31,9 29,4 -28,9 -22,6 

II 68,7 68,1 47,2 57,5 70,8 61,7 102,3 94,9 
-33,9 0,0 -34,3 -5,6 59,5 19,9 -38,1 4,4 

III 77,6 64,6 42,3 56,5 74,6 55,4 149,2 87,3 
-14,8 -0,5 -45,5 -6,6 66,5 33,7 19,8 0,9 

IV 88,6 65,5 72,1 60,3 36,7 48,1 129,2 86,3 
-5,7 0,0 5,1 1,4 -8,0 14,6 -12,5 -5,8 

V 86,4 65,9 62,5 56,5 62,6 59,5 116,1 89,4 
-15,1 1,0 -9,3 -1,7 23,2 19,1 -29,5 0,2 

VI 96,2 63,9 61,9 56,1 69,8 57,9 151,5 84,5 
-3,5 -4,8 -10,7 -5,1 71,9 -11,8 -13,7 -1,6 

VII 72,1 62,5 66,0 56,1 80,1 59,4 77,9 79,3 
-34,1 -7,8 -18,3 -8,9 74,7 -3,7 -54,4 -6,0 

VIII 89,3 56,8 57,5 51,9 63,4 47,2 131,7 72,6 
-19,0 -2,7 -24,1 -8,1 7,8 19,8 -14,5 1,4 

IX 90,3 61,6 58,0 55,2 56,1 54,5 143,6 79,8 
-20,8 -5,5 -23,8 -8,1 -0,6 16,4 -17,5 -4,8 

X 92,7 61,5 64,9 56,2 58,0 48,1 140,8 79,0 
-7,1 -6,7 -6,5 -5,7 -2,4 -3,4 -0,9 -7,6 

XI 88,6 59,6 56,0 51,7 52,8 46,4 145,7 83,2 
-0,7 -8,1 -25,3 -8,7 -4,9 -4,1 25,8 -8,7 

XII 88,6 66,5 55,5 58,1 47,4 60,4 149,8 87,5 
23,4 4,1 -24,8 2,0 65,5 1,1 61,4 8,3 

NOTAS:
 
Tasas calculadas a partir de exportaciones e importaciones en miles de euros del 2000.
 
Series deflactadas según el Índice de precios de las importaciones y de las exportaciones (INE).
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, INE y elaboración propia.
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Anexos 2006 

Cuadro A87 
Exportaciones e importaciones 

Exportaciones Importaciones 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 603,5 113,5 4.848,4 5.565,5 133.267,7 343,1 146,4 4.841,5 5.331,0 175.267,9 

6,2 8,1 1,7 2,3 2,7 10,3 24,2 -0,4 0,8 1,2 

2003 701,2 107,8 6.058,6 6.867,6 138.119,1 332,8 112,2 5.622,0 6.067,0 185.113,7 

16,2 -5,1 25,0 23,4 3,6 -3,0 -23,3 16,1 13,8 5,6 

2004 553,7 93,8 6.384,1 7.031,5 146.924,7 356,4 166,1 6.052,6 6.575,2 208.410,7 

-21,0 -13,0 5,4 2,4 6,4 7,1 48,0 7,7 8,4 12,6 

2005 638,4 98,2 6.381,6 7.118,3 155.004,7 440,5 211,0 6.441,7 7.093,2 232.954,5 

15,3 4,7 0,0 1,2 5,5 23,6 27,0 6,4 7,9 11,8 

2006 634,4 120,4 6.656,0 7.410,8 169.872,0 448,5 206,3 7.708,5 8.363,3 259.559,0 

-0,6 22,6 4,3 4,1 9,6 1,8 -2,2 19,7 17,9 11,4 

NOTAS:
 
Datos en millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A88 
Comercio exterior por capítulos. Año 2006 

Exportaciones Importaciones 
Huesca Teruel Zaragoza Aragón Huesca Teruel Zaragoza Aragón 

Sec. 1 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES 
Cap. 1 Animales vivos 19.651 9.883 20.514 50.049 39.318 6.717 16.075 62.110 
Cap. 2 Carnes y despojos comestibles 76.717 9.099 98.830 184.646 5.273 2.408 20.094 27.775 
Cap. 3 Pescados, custaceos y moluscos 2.188 0 7.493 9.681 48 0 214.258 214.306 
Cap. 4 Ptos. lácteos, huevos y miel 8.839 24 28.459 37.322 881 194 19.347 20.422 
Cap. 5 Otros ptos. animales 140 27 3.045 3.212 15 0 852 867 

TOTAL SECCIÓN 1 107.535 19.033 158.341 284.910 45.535 9.319 270.626 325.480 

Sec. 2 PRODUCTOS VEGETALES 
Cap. 6 Plantas vivas y ptos. floricultura 119 1 35 154 1 0 6.288 6.289 
Cap. 7 Legumbres y hortalizas 734 299 8.511 9.544 508 354 11.072 11.934 
Cap. 8 Frutos comestibles 30.263 4.816 25.879 60.958 1.076 7 8.870 9.952 
Cap. 9 Café, te, yerba mate y especias 86 0 58 145 0 0 66 66 
Cap. 10 Cereales 249 0 9.228 9.477 70.551 17 35.170 105.738 
Cap. 11 Ptos. de la molinería 5.904 0 7.871 13.775 499 86 5.206 5.791 
Cap. 12 Semillas y frutos oleaginosos 7.139 0 1.676 8.815 206 0 7.776 7.982 
Cap. 13 Gomas y resinas 0  0  0  0  26  0  761  787
Cap. 14 Materias trenzables 0 0 36 36 1 0 14 14 

TOTAL SECCIÓN 2 44.494 5.116 53.294 102.904 72.868 464 75.223 148.553 

Sec 3 GRASAS Y ACEITES 
Cap. 15 Grasas y aceites animales o vegetales 0 600 100 700 2.227 0 799 3.025 

TOTAL SECCIÓN 3 0 600 100 700 2.227 0 799 3.025 

Sec. 4 PTOS. DE LAS IND. ALIMENTARIAS 
Cap. 16 Preparados de carnes y pescados 411 91 316 817 53 36 2.660 2.748 
Cap. 17 Azúcares y artículos de confitería 53 0 5.954 6.007 703 102 13.087 13.891 
Cap. 18 Cacao y sus preparados 0 0 5.299 5.299 0 0 465 466 
Cap. 19 Ptos. de pastelería 39.468 92 18.527 58.087 137 0 10.858 10.995 
Cap. 20 Preparados de legumbres y hortalizas 9.913 2 14.842 24.757 290 11 4.539 4.840 
Cap. 21 Preparaciones alimenticias diversas 50.399 3.295 53.695 617 17 7.861 8.494 
Cap. 22 Bebidas, alcoholes y vinagres 10.928 297 62.507 73.733 0 0 8.901 8.901 
Cap. 23 Residuos de la ind. alimenticia 3.391 249 10.424 14.065 2.795 75 6.355 9.224 
Cap. 24 Tabacos 

TOTAL SECCIÓN 4 114.563 731 121.164 236.460 4.595 241 54.726 59.559 

Sec. 5 PRODUCTOS MINERALES 
Cap. 25 Sal, azubre, tierras, yesos y cementos 94 3.914 13.006 17.014 333 13.707 4.171 18.212 
Cap. 26 Minerales, escorias y cenizas 0 0 249 249 9.325 0 9.360 18.684 
Cap. 27 Combustibles minerales 116 68 9.301 9.484 4.526 54.237 24.584 83.346 

TOTAL SECCIÓN 5 210 3.982 22.556 26.747 14.184 67.944 38.115 120.242 

NOTA:
 
Miles de euros sujetos a redondeo.
 

FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas.
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Anexos 2006 

Cuadro A88 
Comerc

Sec. 6 

io exterior por capítulos. Año 2006 (Continuación) 

Huesca 
PTOS. DE LAS IND. QUÍMICAS 

Exportaciones 
Teruel Zaragoza Aragón Huesca 

Importaciones 
Teruel Zaragoza Aragón 

Cap. 28 Ptos. químicos inorgánicos 15.102 826 38.514 54.442 845 3.925 15.774 20.544 
Cap. 29 Ptos. químicos orgánicos 5.748 290 20.637 26.675 41.220 55 36.594 77.869 
Cap. 30 Ptos. farmaceúticos 9.099 0 24.803 33.902 16.260 26 8.360 24.646 
Cap. 31 Abonos 30 8.017 4.340 12.387 2.345 12.765 6.738 21.848 
Cap. 32 
Cap. 33 

Curtientes, pinturas, barnices y tintas 328 
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de 

2 8.985 9.315 1.241 1.608 10.173 13.023 

perfumería, de tocador o de cosmética 219 11.920 12.139 57 0 5.778 5.835 
Cap. 34 Jabones y ceras 0 3 57.091 57.093 229 14 7.526 7.769 
Cap. 35 Materias albuminoides 0 0 1.012 1.012 285 635 8.334 9.254 
Cap. 36 Pólvoras, explosivos y art. de pirotecnia 0 0 1.130 1.130 274 0 3 276 
Cap. 37 Ptos. fotográficos o cinematográficos 0 0 286 286 1 0 113 114 
Cap. 38 Ptos. diversos de la ind. química 9.970 21 11.136 21.126 2.340 746 31.306 34.392 

Sec. 7 

TOTAL SECCIÓN 6 40.496 

MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS 

9.159 179.854 229.507 65.097 19.774 130.699 215.570 

Cap. 39 Materias plásticas y sus manufacturas 147.012 59 160.516 307.587 68.591 2.296 284.212 355.099 
Cap. 40 Caucho y sus manufacturas 92 2.452 28.621 31.164 2.738 1.103 167.933 171.774 

Sec. 8 

TOTAL SECCIÓN 7 147.104 

PIELES, CUEROS, PELETERÍA Y SUS MANUFACTURAS 

2.511 189.137 338.751 71.329 3.399 452.145 526.873 

Cap. 41 Pieles (excepto peletería) y cueros 123 3.787 19.733 23.644 20 0 8.710 8.730 
Cap. 42 Manufacturas de cuero 9 1 6.997 7.007 504 249 34.221 34.974 
Cap. 43 Peletería 146 64 1.718 1.928 0 1 1.708 1.709 

Sec. 9 

TOTAL SECCIÓN 8 278 

MADERAS, CARBÓN VEGETAL Y CORCHO 

3.852 28.448 32.579 524 250 44.639 45.413 

Cap. 44 Madera, carbón vegetal y manuf. de madera 1.567 13.863 7.068 22.498 9.126 6.548 28.440 44.114 
Cap. 45 Corcho y sus manufacturas 0 0 141 141 544 0 319 863 
Cap. 46 Manufacturas de espartería o cestería 17 525 542 21 283 752 1.056 

Sec. 10 

TOTAL SECCIÓN 9 1.567 

PASTAS DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN 

13.880 7.734 23.181 9.691 6.831 29.511 46.033 

Cap. 47 Pasta de madera 0 13 65 78 230 0 57.981 58.212 
Cap. 48 Papel, cartón y sus manufacturas 10.795 2.231 300.895 313.921 16.087 13.124 38.790 68.001 
Cap. 49 Productos editoriales 6 2 6.805 6.813 33 7 4.992 5.033 

Sec. 11 
Cap. 50 
Cap. 51 

TOTAL SECCIÓN 10 10.801 

MANUFACTURAS TEXTILES 
Seda 0  
Lana y pelo 577 

2.246 307.765 

0  0  
842 629 

320.812 

0  
2.048 

16.350 

0  
4 

13.131 

31  
759 

101.763 

34  
1.294 

131.246 

65  
2.058 

NOTA: 
Miles de euros sujetos a redondeo. 

FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas. 
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A88 
Comerc

Cap. 52 

io exterior por capítulos. Año 2006 (Continuación) 

Huesca 
Algodón 51 

Exportaciones 
Teruel Zaragoza 

60 840 
Aragón 

950 
Huesca 

1.317 

Importaciones 
Teruel Zaragoza 

11 1.777 
Aragón 

3.106 
Cap. 53 Las demás fibras textiles vegetales 0 0 75 75 4 11 358 373 
Cap. 54 Filamentos sintéticos o artificiales 8.472 0 27.408 35.880 1.073 29 10.751 11.854 
Cap. 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 0 0 15.637 15.637 0 5 3.484 3.489 
Cap. 56 Guata, fieltro y art. cordelería 4 0 768 772 331 10 61.129 61.470 
Cap. 57 Alfombras y revestimiento para el suelo 0 0 8.289 8.290 4 1 364 369 
Cap. 58 Tejidos especiales y bordados 0 0 112 112 11 64 1.046 1.120 
Cap. 59 Tejidos impregnados y art. técnicos 0 0 465 465 290 140 15.275 15.704 
Cap. 60 Tejidos de punto 16 0 1.417 1.433 224 10 6.018 6.252 
Cap. 61 Prendas y complementos de vestir de punto 165 1 75.740 75.905 2.489 469 207.902 210.860 
Cap. 62 Prendas y complementos de vestir no de punto 553 5 130.906 131.463 1.502 468 310.603 312.573 
Cap. 63 Otros artículos textiles 9 0 2.351 2.360 372 20 14.034 14.426 

Sec. 12 

TOTAL SECCIÓN 11 9.847 

CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS Y OTROS 

908 264.637 275.390 7.621 2.028 634.069 643.719 

Cap. 64 Calzado 350 30 45.113 45.492 2.848 77 84.508 87.434 
Cap. 65 Artículos de sombrerería y sus partes 0 0 801 801 161 6 4.308 4.475 
Cap. 66 Paraguas y sombrillas 2.459 0 24 2.483 24 0 433 457 
Cap. 67 Plumas y manuf. de plumas y cabello 0 0 232 232 0 0 3.556 3.556 

Sec. 13 

TOTAL SECCIÓN 12 2.809 

MANUFACTURAS DE PIEDRA, CERÁMICA Y VIDRIO 

30 46.170 49.008 3.033 83 92.805 95.922 

Cap. 68 Manufacturas de piedra 276 1 8.485 8.762 123 212 4.038 4.372 
Cap. 69 Productos cerámicos 1.100 3.945 9.317 14.362 320 164 21.022 21.506 
Cap. 70 Vidrio y manufacturas de vidrio 3 38 19.948 19.989 2.611 475 62.662 65.748 

Sec. 14 
Cap. 71 

Sec. 15 

TOTAL SECCIÓN 13 1.379 

JOYERÍA, BISUTERÍA Y MONEDAS 
Piedras y metales preciosos, joyería, bisutería y monedas 3 
TOTAL SECCIÓN 14 3 

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 

3.984 37.750 

0 5.644 
0 5.644 

43.113 

5.647 
5.647 

3.054 

16 
16 

851 

3 
3 

87.722 

84.075 
84.075 

91.626 

84.093 
84.093 

Cap. 72 Fundición, hierro y acero 31.949 93 61.332 93.375 1.674 5.844 217.114 224.633 
Cap. 73 Manufacturas de fundición, hierro y acero 2.862 17 65.277 68.157 6.774 2.612 176.407 185.793 
Cap. 74 Cobre y manufacturas de cobre 26 0 3.232 3.258 4.300 8 41.639 45.947 
Cap. 75 Níquel y manufacturas de níquel 0 0 20 20 22 0 353 375 
Cap. 76 
Cap. 77 

Aluminio y manufacturas de aluminio 40.902 
(En reserva) 

0 46.973 87.875 3.353 25.342 39.336 68.031 

Cap. 78 Plomo y manufacturas de plomo 0 0 1.416 1.416 0 0 1.883 1.883 
Cap. 79 Cinc y manufacturas de cinc 0 0 0 0 0 0 1.687 1.687 
Cap. 80 Estaño y manufacturas de estaño 0 0 72 72 0 0 24 24 

NOTA: 
Miles de euros sujetos a redondeo. 

FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas. 
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Anexos 2006 

Cuadro A88 
Comercio exterior por capítulos. Año 2006 (Conclusión) 

Exportaciones Importaciones 
Huesca Teruel Zaragoza Aragón Huesca Teruel Zaragoza Aragón 

Cap. 81 Los demás metales comunes y sus manufact. 0 0 15 16 258 0 160 418 
Cap. 82 Herramientas, cuchillería y cubiertos 148 29 4.438 4.613 542 752 14.753 16.047 
Cap. 83 Manufacturas diversas de metales comunes 4 2 45.227 45.233 190 201 58.150 58.540 

TOTAL SECCIÓN 15 75.891 141 228.002 304.035 17.113 34.759 551.506 603.378 

Sec. 16 MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 
Cap. 84 Máquinas, artefactos y aparatos mecánicos 24.624 33.754 587.054 645.432 28.712 33.757 1.594.006 1.656.475 
Cap. 85 Aparatos y material eléctrico y electrónico 14.268 61 481.810 496.139 11.024 1.312 671.773 684.108 

TOTAL SECCIÓN 16 38.892 33.815 1.068.864 1.141.571 39.736 35.069 2.265.779 2.340.583 

Sec. 17 MATERIAL DE TRANSPORTE 
Cap. 86 Vehículos y material para vías férreas 10 0 1.834 1.844 50 665 657 1.372 
Cap. 87 Vehículos automóviles, tractores y ciclos 17.577 19.224 3.767.871 3.804.672 12.206 9.347 2.442.312 2.463.865 
Cap. 88 Navegación aérea o espacial 6 0 410 417 287 1 550 838 
Cap. 89 Navegación marítima o fluvial 0 0 476 476 0 0 1.522 1.523 

TOTAL SECCIÓN 17 17.593 19.224 3.770.591 3.807.409 12.543 10.013 2.445.041 2.467.598 

Sec. 18 INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN Y RELOJERÍA 
Cap. 90 Ins. de óptica, fotografía, precisión y médicos 
Cap. 91 Relojería 0 0 398 398 172 3 20.042 20.216 
Cap. 92 Instrumentos de música 0 0 61 61 1 2 240 242 

TOTAL SECCIÓN 18 0 0 459 459 173 5 20.282 20.458 

Sec. 19 ARMAS Y MUNICIONES 
Cap. 93 Armas, municiones y sus partes y accesorios 0 1 2 3 0 0 1.364 1.364 

TOTAL SECCIÓN 19 0  1  2  3  0  0  1.364  1.364

Sec. 20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 
Cap. 94 Muebles y aparatos de alumbrado 398 1.174 110.068 111.640 820 392 136.949 138.162 
Cap. 95 Juguetes y artículos para recreo y deporte 128 3 25.771 25.902 1.679 1.195 51.495 54.370 
Cap. 96 Manufacturas diversas 9 0 889 898 334 18 4.618 4.971 

TOTAL SECCIÓN 20 535 1.177 136.728 138.440 2.833 1.605 193.062 197.503 

Sec. 21 OBJETOS DE ARTE Y ANTIGÜEDADES 
Cap. 97 Objetos de arte, de colección y antigüedades 0 0 37 37 1 0 462 462 
Cap. 98 Conjuntos industriales (Regl. 518/79) 0 0 252 252  0 0 0 0 

TOTAL SECCIÓN 21 0 0 289 289 1 0 462 462 

Cap. 99 Posiciones de reagrupamiento 11.103 5 13.247 24.355 41.560 46 57.731 99.337 
TOTAL SECCIÓN NO LOCALIZADA 11.103 5 13.247 24.355 41.560 46 57.731 33.337 

TOTALES 634.380 120.406 656.031 7.410.816 448.486 206.256 7.708.503 8.363.245 

NOTA:
 
Miles de euros sujetos a redondeo.
 

FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A89 
Comercio exterior por países. Año 2006 

Huesca 

Exportaciones Importaciones 

Teruel Zaragoza Aragón Huesca Teruel Zaragoza Aragón 

Alemania 80.273 19.215 1.319.967 1.419.456 33.150 33.378 1.991.199 2.057.726 
Austria 6.968 78 81.381 88.427 5.297 1.053 210.864 217.214 
Belgica 13.513 1.814 192.514 207.841 30.406 1.477 374.370 406.253 
Dinamarca 2.048 519 40.761 43.328 2.994 1.417 60.056 64.468 
Finlandia 7.795 56 11.158 19.010 946 1.313 31.566 33.825 
Francia 119.933 21.929 898.808 1.040.669 121.398 16.686 538.846 676.930 
Grecia 7.894 2.508 104.156 114.557 467 241 66.580 67.288 
Irlanda 2.298 164 43.011 45.473 6.675 2 39.583 46.260 
Italia 137.477 32.503 912.981 1.082.962 45.768 16.381 729.381 791.530 
Luxemburgo 6.150 31 5.504 11.685 1.446 56 8.429 9.931 
Paises Bajos 22.193 1.265 159.381 182.839 20.088 1.343 195.938 217.368 
Portugal 60.345 8.322 712.391 781.058 26.827 5.842 295.106 327.775 
Reino Unido/Gran Bretaña 30.009 2.107 842.172 874.288 11.496 603 584.242 596.341 
Suecia 2.054 1.553 52.756 56.363 4.273 1.819 229.483 235.575 

Union Europea 498.950 92.064 5.376.941 5.967.955 311.231 81.611 5.355.643 5.748.485 
Islandia 59 0 4.520 4.579 0 0 2.533 2.533 
Liechtenstein 0 0 0 0 0 3 13 16 
Noruega 441 262 16.157 16.860 105 11.555 12.010 23.669 
Suiza 3.585 176 79.196 82.957 14.937 105 57.952 72.994 

E.F.T.A.(desde 1995) 4.085 438 99.873 104.396 15.042 11.663 72.508 99.213 
Albania 0 0 104 105  0 0 0 0 
Bielorrusia 16 0 1.064 1.080 5 0 7 12 
Bulgaria 686 7 8.804 9.497 72 15 9.868 9.954 
Eslovaquia 4.456 0 10.366 14.822 882 0 23.029 23.911 
Estonia 70 2 1.456 1.528 8 48 307 363 
Hungría 5.521 17 79.329 84.868 3.291 1.455 29.441 34.187 
Letonia 24 0 1.999 2.024 55 386 1.850 2.291 
Lituania 136 12 3.395 3.543 0 0 981 981 
Moldavia 0 11 260 271 14 0 102 116 
Polonia 5.010 1.103 61.875 67.987 3.583 3.805 810.429 817.817 
República Checa 3.104 69 24.358 27.531 1.383 1.093 79.068 81.543 
Rumania 1.913 134 49.507 51.554 971 206 52.448 53.625 
Rusia 1.964 607 61.692 64.263 979 3.224 8.871 13.074 
Ucrania 88 64 2.006 2.158 236 0 2.009 2.245 

Europa Oriental 22.988 2.026 306.215 331.229 11.479 10.232 1.018.410 1.040.121 
Andorra 4.138 484 32.793 37.415 246 5 1.504 1.756 
Bosnia Herzegovina 0 2 905 907 0 0 2.292 2.292 
Chipre 327 0 30.175 30.502 0 0 224 224 
Ciudad del Vaticano (Santa Sede) 0 0 87 87  0 0 0 0 
Croacia 1.480 0 3.265 4.745 683 0 1.522 2.205 
Eslovenia 271 0 2.116 2.388 347 16 13.495 13.858 
Gibraltar 35 1 629 666  0 0 0 0 

NOTA:
 
Miles de euros.
 

FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas.
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Anexos 2006 

Cuadro A89 
Comercio exterior por países. A

Kosovo (Ant. Serbia y Montenegro) 

ño 2006 

Huesca 

23 

(Continuación) 

Exportaciones 

Teruel Zaragoza 

0 69 

Aragón 

92  

Huesca 

0 

Importaciones 

Teruel Zaragoza 

0 0 

Aragón 

0 
Macedonia 665 8 863 1.537 0 0 77 77 
Malta 180 74 2.793 3.047 0 0 1.154 1.154 
Montenegro (Ant. Serbia y Montenegro) 0 11 44 55  0 0 0 0 
San Marino 0 0 58 58 8 191 1.070 1.269 
Serbia (Ant. Serbia y Montenegro) 89 75 9.637 9.801 356 0 1.908 2.264 
Turquía 3.630 4.165 141.990 149.785 667 1.047 203.821 205.535 

Otros paises europeos 
EUROPA 
Argelia 

10.838 
536.861 

3.564 

4.820 225.424 
99.348 6.008.453 

3.539 26.583 

241.082 
6.644.668 

33.685 

2.307 
340.059 

0 

1.259 
104.765 

2.726 

227.067 
6.673.628 

43 

230.634 
7.118.449 

2.769 
Egipto 2.744 171 8.161 11.076 5 5.092 2.979 8.076 
Libia 72 71 538 681 0 0 9.773 9.773 
Marruecos 1.615 1.158 42.044 44.816 75 1.248 109.871 111.193 
Túnez 969 288 11.199 12.456 115 3.080 14.021 17.215 

Africa del Norte 
Benin 

8.964 
1.089 

5.227 88.525 
1 53 

102.717 
1.143  

195 
0 

12.146 
0 

136.687 
0 

149.028 
0 

Burkina Faso 6.444 0 147 6.592  0 0 7 7 
Cabo Verde 3 0 226 229  1 0 0 1 
Costa de Marfil 3.404 0 652 4.056 0 955 3.014 3.969 
Gambia 2.744 2 114 2.860  0 0 0 0 
Ghana 428 0 542 970 0 193 267 460 
Guinea 2.993 0 59 3.051  0 0 0 0 
Guinea Bissau 166 0 49 214  0 0 0 0 
Liberia 30 2 16 48  2 0 0 2 
Mali 5.488 2 185 5.675  0 0 0 0 
Mauritania 1.993 6 239 2.238 0 0 1.073 1.073 
Niger 476 0 87 563  0 0 0 0 
Nigeria 706 1 2.014 2.721 8 0 135 142 
Senegal 13.100 2 1.180 14.282 0 0 1.046 1.046 
Sierra Leona 685 0 35 721  0 0 0 0 
Togo 2.258 12 67 2.336  0 0 0 0 

Africa Occidental 
Angola 

42.007 
141 

28 5.665 
0 7.482 

47.700 
7.623  

11 
0 

1.148 
0 

5.542 
0 

6.701 
0 

Bostwana 0 0 118 118  0 0 0 0 
Camerún 119 0 169 288 75 74 818 967 
Congo 1.755 0 160 1.914 0 217 241 458 
Congo (República Democrática) 297 0 123 419  0 0 0 0 
Chad 0 0 65 65  0 0 0 0 

NOTA:
 

Miles de euros.
 

FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A89 
Comercio exterior por países. Año 2006 (Continuación) 

Exportaciones Importaciones 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón Huesca Teruel Zaragoza Aragón 

Eritrea 0 0 56 56  0 0 0 0 
Etiopia 0 0 123 123  0 0 0 0 
Gabón 235 0 407 641 6.685 287 0 6.972
Guinea Ecuatorial 8 15 712 735  0 0 0 0 
Kenya 0 0 140 140  0 0 2 2 
Madagascar 401 0 103 505 0 0 306 306 
Malawi 123 0 10 133  0 0 0 0 
Mauricio 14 0 1.019 1.033 1 0 1.142 1.143 
Mayote 0 0 21 21  0 0 0 0 
Mozambique 24 0 8 32  0 0 0 0 
Namibia 0 0 60 60 0 0 16.545 16.545 
Ruanda 0 0 66 66  0 0 0 0 
Sudáfrica 504 421 28.132 29.057 2.722 54.119 28.177 85.018 
Sudán 0 0 508 508  0 0 0 0 
Tanzania (Tanganica,Zanzibar y Pemba) 136 0 6 142 0 0 276 276 
Terr. Brit. Ocea. Ind. 88 0 5 93 0 0 133 133 
Yibuti 536 0 2 537  0 0 0 0 
Zambia 0 0 23 23  0 0 0 0 
Zimbabwe 0 0 100 100  0 0 2 2 

Africa Central, Oriental y Austral 4.381 436 39.618 44.435 9.483 54.697 47.642 111.822 
AFRICA 55.352 5.691 133.808 194.845 9.689 67.991 189.871 267.548 
Canadá 302 96 41.937 42.335 21 2 8.538 8.561
Estados Unidos de América 9.220 8.764 91.940 109.923 15.166 1.594 53.537 70.296 

América del Norte 9.522 8.860 133.877 152.259 15.187 1.596 62.075 78.858 
Antillas Neerlandesas 61 0 10 71  0 0 0 0 
Argentina 524 172 9.279 9.975 173 28 5.157 5.357 
Barbados 9 0 36 45  0 0 0 0 
Bolivia 24 0 163 187 9 0 69 77 
Brasil 1.964 28 11.621 13.614 5.923 339 14.331 20.593 
Chile 174 56 16.999 17.229 93 1 1.680 1.773 
Colombia 531 3 7.342 7.876 295 0 4.262 4.557 
Costa Rica 217 0 285 502 0 0 34 34 
Cuba 831 9 16.639 17.479 0 0 22 22 
Ecuador 272 55 5.527 5.854 0 0 1.004 1.004 
El Salvador 68 1 1.231 1.299  1 0 4 4 
Guatemala 30 0 802 832 1 0 17 18 
Guyana 0 0 20 20  0 0 0 0 
Haiti 92 0 2 94  0 0 8 8 
Honduras 304 0 2.063 2.366 1 0 33 34 
Jamaica 0 0 105 105  0 0 0 0 
Malvinas (Islas) 0 0 2 2 0 0 0 0 
Monserrat 4.379 126 56.406 60.911 25.495 5 44.160 69.660 

NOTA:
 
Miles de euros.
 

FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas.
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Anexos 2006 

Cuadro A89 
Comercio exterior por países. Año 2006 (Continuación) 

Exportaciones Importaciones 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón Huesca Teruel Zaragoza Aragón 

Nicaragua 0 0 346 346 0 0 10 10 
Panamá 195 0 653 848  0 0 8 8 
Paraguay 5 0 231 236 0 2 26 28 
Peru 117 21 9.351 9.488 2 0 2.348 2.349 
República Dominicana 240 28 5.575 5.843 1 7 33 41 
Trinidad y Tobago 2 0 490 492  0 0 0 0 
Uruguay 6 52 3.248 3.306 0 0 279 280 
Venezuela 708 0 6.882 7.590 20 8 51 78 

América Central y del Sur 10.753 551 155.308 166.612 32.014 390 73.536 105.940 
AMERICA 20.275 9.411 289.185 318.868 47.201 1.986 135.611 184.792 
Afganistan 0 0 75 75  0 0 0 0 
Arabia Saudita 393 322 31.514 32.229 27.668 0 13.201 40.869 
Armenia 82 0 255 337  8 0 0 8 
Azerbaijan 261 11 70 341  0 0 0 0 
Bahrein 0 7 1.283 1.290 0 0 200 200 
Emiratos Arabes Unidos 2.119 88 19.641 21.848 1 13.007 4.811 17.819 
Georgia 225 1 144 369  0  0  6
Irak  38  0  400  438  0  0  0
Iran 812 616 22.741 24.168 0 0 1.595 1.595 
Israel 458 0 8.042 8.500 63 0 3.351 3.414 
Jordania 332 61 1.348 1.740 0 0 533 533 
Kuwait 153 6 1.602 1.761 0 0 30 30 
Libano 13 2.852 1.861 4.726 13 2.596 85 2.695 
Oman 200 0 792 991  0 0 0 0 
Qatar 3 408 1.566 1.977 134 0 4.161 4.295 
Siria 35 16 5.787 5.837 0 0 79 79 
Yemen 0 0 653 653 0 0 973 973

Próximo y Oriente Medio 5.124 4.388 97.774 107.286 27.887 15.603 29.025 72.515 
Bangladesh 256 0 174 430 13 1 42.164 42.179 
Brunei  0  0  2  2  0  0  1
Butan 0 0 0 0 7 0 8.994 9.001 
Camboya 603 2 23.716 24.321 9.669 14.990 374.204 398.863 
China 0 0 44 44 0 0 84 84 
Corea del Sur 594 162 19.798 20.553 972 201 51.293 52.465 
Filipinas 416 0 251 667 8 0 4.464 4.472 
Hong Kong 1.141 0 5.071 6.211 151 4 19.612 19.766 
India 6.536 10 3.581 10.127 1.565 35 42.791 44.391 
Indonesia 644 0 853 1.498 626 122 29.603 30.351 
Japón 341 1.183 43.045 44.568 353 397 15.533 16.283 
Kazajstan 24 0 4.479 4.503  0 0 0 0 
Kirguzistan 349 4 12 364  0 0 0 0 
Laos 0  0  0  0  0  0  78

 6
 0

 

 0

 78

NOTA:
 
Miles de euros.
 

FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A89 
Comercio exterior por países. Año 2006 (Conclusión) 

Macao 
Malasia 
Mongolia 
Myanmar 
Nepal 
Pakistan 
Singapur 
Sri Lanka 
Taiwan 
Tajikistan 
Thailandia 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Vietnam 

Otros paises de Asia 
ASIA Y ORIENTE MEDIO 
Australia 
Nueva Caledonia y dependencias 
Nueva Zelanda 
Polinesia Francesa 

AUSTRALIA Y OCEANIA 

Exportaciones Importaciones 

Huesca 

0 
444 
248 

0  
0 

1.451 
63 
9 

1.494 
80 

472 
40 

802 
1 

16.008 
21.132 

358 
163 
243 

0 
764 

Teruel Zaragoza 

0 18 
0 1.568 
0 0 
0  0  
0 24 
6 1.007 
6 3.360 
0 33 

29 2.405 
0 0 
0 1.603 
0 74 
0 0 
0 750 

1.402 111.868 
5.790 209.642 

142 8.355 
0 414 

19 1.678 
0 604 

161 11.057 

Aragón 

18 
2.012 

248  
0  

24 
2.464 
3.429 

42 
3.927 

80  
2.075 

114  
802  
751 

129.278 
236.554 

8.555 
577  

1.940 
604  

11.982 

Huesca 

61 
228 

0 
0  
0 

133 
7.370 

7 
908 

0 
536 

0 
0 

891 
23.498 
51.385 

121 
0 

36 
0 

157 

Teruel 

0 
8 
0 
0  
2 
3 
2 
8 

18 
0 

29 
0 
0 

93 
15.913 
31.516 

1 
0 
0 
0 
1 

Zaragoza 

131 
8.156 

0 
558
36 

14.826 
623 

6.106 
17.554 

0 
12.521 

0 
0 

30.415 
679.747 
708.772 

529 
0 

29 
0 

559 

Aragón 

193 
8.392 

0 

38 
14.961 
7.995 
6.121 

18.480 
0 

13.086 
0 
0 

31.398 
719.158 
791.671 

650 
0 

65 
0 

717 

Otros 
NO LOCALIZADOS Y OTROS 

0 
0 

0 3.291 
0 3.291 

3.291  
3.291  

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

TOTALES 634.380 120.406 6.656.031 7.410.817 448.486 206.256 7.708.503 8.363.245 

558  

NOTA:
 
Miles de euros.
 

FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas.
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Anexos 2006 

Cuadro A90 
Comercio exterior de Aragón por zonas geográficas 

Valores % sobre el total 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 

Exportaciones 

Europa 4.852.080 
3,1 

6.299.989 
29,8 

6.505.422 
3,3 

6.407.674 
-1,5 

6.644.668 
3,7 

87,4 92,3 90,8 89,7 88,9 

África 170.891 
12,1 

169.579 
-0,8 

179.889 
6,1 

160.874 
-10,6 

194.845 
21,1 

3,1 2,5 2,5 2,6 3,0 

América 284.578 
22,6 

177.185 
-37,7 

220.070 
24,2 

268.537 
22,0 

318.868 
18,7 

5,1 2,6 3,1 4,3 4,3 

Asia 178.245 
-27,9 

131.305 
-26,3 

181.202 
38,0 

184.009 
1,5 

236.554 
28,6 

3,2 1,9 2,5 3,2 3,1 

Oceanía 67.450 
-17,6 

42.235 
-37,4 

77.382 
83,2 

54.508 
-29,6 

11.982 
-78,0 

1,2 0,6 1,1 0,2 0,6 

Todos los países 5.553.244 
2,4 

6.820.293 
22,8 

7.163.965 
5,0 

7.075.602 
-1,2 

7.406.917 
4,7 

100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 

Otros 971 
60,8 

0 
-100,0 

93.716 
– 

3.453 
-96,3 

3.291 
-4,7 

0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 

Total 

Importaciones 

5.554.215 
2,4 

6.822.572 
22,8 

7.166.828 
5,0 

7.079.088 
-1,2 

7.410.817 
4,7 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Europa 4.796.813 
2,6 

5.459.377 
13,8 

5.804.819 
6,3 

5.786.266 
-0,3 

7.118.449 
23,0 

90,7 90,7 88,0 85,1 89,0 

África 126.683 
60,5 

154.231 
21,7 

232.892 
51,0 

267.981 
15,1 

267.548 
-0,2 

2,4 2,6 3,5 3,2 1,5 

América 89.474 
2,9 

99.083 
10,7 

132.403 
33,6 

161.385 
21,9 

184.792 
14,5 

1,7 1,6 2,0 2,2 1,3 

Asia 271.651 
-16,6 

306.867 
13,0 

423.769 
38,1 

602.331 
42,1 

791.671 
31,4 

5,1 5,1 6,4 9,5 8,0 

Oceanía 1.172 
-34,3 

498 
-57,5 

675 
35,5 

1.069 
58,4 

717 
-32,9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Todos los países 5.285.793 
2,2 

6.020.056 
13,9 

6.594.558 
9,5 

6.819.032 
3,4 

8.363.177 
22,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Otros 1 
– 

0 
– 

110.564 
– 

0 
-100,0 

0 
-

0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 

Total 5.285.794 
2,2 

6.020.056 
13,9 

6.594.559 
9,5 

6.819.034 
3,4 

8.363.245 
22,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

NOTAS:
 
Miles de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas.
 

319
 



Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A91 
Los 25 principales clientes de Aragón en 2006 

Tasa 
Países Exportaciones Importaciones Saldo cobertura 

Alemania 1.419.456 2.057.726 -638.270 69,0 

Italia 1.082.962 791.530 291.432 136,8 

Francia 1.040.669 676.930 363.739 153,7 

Reino Unido 874.288 596.341 277.947 146,6 

Portugal 781.058 327.775 453.283 238,3 

Bélgica 207.841 406.253 -198.412 51,2 

Países Bajos 182.839 217.368 -34.529 84,1 

Turquía 149.785 205.535 -55.750 72,9 

Grecia 114.557 67.288 47.269 170,2 

Estados Unidos de América 109.923 70.296 39.627 156,4 

Austria 88.427 217.214 -128.787 40,7 

Hungria 84.868 34.187 50.681 248,2 

Suiza 82.957 72.994 9.963 113,6 

Polonia 67.987 817.817 -749.830 8,3 

Rusia 64.263 13.074 51.189 491,5 

México 60.911 69.660 -8.749 87,4 

Suecia 56.363 235.575 -179.212 23,9 

Rumania 51.554 53.625 -2.071 96,1 

Irlanda 45.473 46.260 -787 98,3 

Marruecos 44.816 111.193 -66.377 40,3 

Japón 44.568 16.283 28.285 273,7 

Dinamarca 43.328 64.468 -21.140 67,2 

Canadá 42.335 8.561 33.774 494,5 

Andorra 37.415 1.756 35.659 2.130,7 

Argelia 33.685 2.769 30.916 1.216,5 

Subtotal 5 principales 5.198.433 4.450.302 748.131 116,8 
Subtotal 10 principales 5.963.378 5.417.042 546.336 110,1 
Subtotal 25 principales 6.812.328 5.441.363 1.370.965 125,2 
TOTAL 7.410.816 8.363.245 -952.429 88,6 

NOTA:
 
Miles de euros.
 
FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas.
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Anexos 2006 

Cuadro A92 
Comercio de las 25 principales exportaciones en Aragón en 2006 

Tasa 
Capítulos Exportaciones Importaciones Saldo cobertura 

Vehículos automóviles tractores y ciclos 3.804.672 2.463.865 1.340.807 154,4 

Máquinas, artefactos y aparatos mecánicos 645.432 1.656.475 -1.011.043 39,0 

Aparatos y material eléctrico y electrónico 496.139 684.108 -187.969 72,5 

Papel, cartón y sus manufacturas 313.921 68.001 245.920 461,6 

Plástico y sus manufacturas 307.587 355.099 -47.512 86,6 

Carne y despojos comestibles 184.646 27.775 156.871 664,8 

Prendas y complementos de vestir no de punto 131.463 312.573 -181.110 42,1 

Muebles y aparatos de alumbrado 111.640 138.161 -26.521 80,8 

Fundición, hierro y acero 93.375 224.632 -131.257 41,6 

Aluminio y sus manufacturas 87.875 68.031 19.844 129,2 

Prendas y complementos de vestir de punto 75.905 210.860 -134.955 36,0 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 73.733 8.901 64.832 828,4 

Manufacturas de fundición, de hierro o acero 68.157 185.793 -117.636 36,7 

Frutas y frutos comestibles 60.957 9.952 51.005 612,5 

Productos de pastelería 58.087 10.995 47.092 528,3 

Jabones y ceras 57.093 7.769 49.324 734,9 

Productos químicos inorgánicos 54.442 20.544 33.898 265,0 

Preparaciones alimenticias diversas 53.694 8.494 45.200 632,1 

Animales vivos 50.049 62.110 -12.061 80,6 

Calzado 45.492 87.434 -41.942 52,0 

Manufacturas diversas de metal común 45.233 58.540 -13.307 77,3 

Productos lácteos, huevos y miel 37.322 20.422 16.900 182,8 

Filamentos sintéticos o artificiales 35.880 11.854 24.026 302,7 

Productos farmacéuticos 33.902 24.646 9.256 137,6 

Caucho y sus manufacturas 31.164 171.774 -140.610 18,1 

Subtotal 5 principales 5.567.751 5.227.548 340.203 106,5 
Subtotal 10 principales 6.176.750 5.998.720 178.030 103,0 
Subtotal 25 principales 6.957.860 6.898.808 59.052 100,9 
Total 7.410.816 8.363.245 -952.429 88,6 

NOTA:
 
Miles de euros.
 

FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A93 
Comercio de las 25 principales importaciones de Aragón en 2006 

Tasa 
Capítulos Exportaciones Importaciones Saldo cobertura 

Vehículos automóviles tractores y ciclos 3.804.672 2.463.865 1.340.807 154,4 

Máquinas, artefactos y aparatos mecánicos 645.432 1.656.475 -1.011.043 39,0 

Aparatos y material eléctrico y electrónico 496.139 684.108 -187.969 72,5 

Plástico y sus manufacturas 307.587 355.099 -47.512 86,6 

Prendas y complementos de vestir no de punto 131.463 312.573 -181.110 42,1 

Fundición, hierro y acero 93.375 224.632 -131.257 41,6 

Prendas y complementos de vestir de punto 75.905 210.860 -134.955 36,0 

Manufacturas de fundición, de hierro o acero 68.157 185.793 -117.636 36,7 

Caucho y sus manufacturas 31.164 171.774 -140.610 18,1 

Muebles y aparatos de alumbrado 111.640 138.161 -26.521 80,8 

Calzado 45.492 87.434 -41.942 52,0 

Aluminio y sus manufacturas 87.875 68.031 19.844 129,2 

Papel, cartón y sus manufacturas 313.921 68.001 245.920 461,6 

Animales vivos 50.049 62.110 -12.061 80,6 

Manufacturas diversas de metal común 45.233 58.540 -13.307 77,3 

Carne y despojos comestibles 184.646 27.775 156.871 664,8 

Productos farmacéuticos 33.902 24.646 9.256 137,6 

Productos químicos inorgánicos 54.442 20.544 33.898 265,0 

Productos lácteos, huevos y miel 37.322 20.422 16.900 182,8 

Filamentos sintéticos o artificiales 35.880 11.854 24.026 302,7 

Productos de pastelería 58.087 10.995 47.092 528,3 

Frutas y frutos comestibles 60.957 9.952 51.005 612,5 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 73.733 8.901 64.832 828,4 

Preparaciones alimenticias diversas 53.694 8.494 45.200 632,1 

Jabones y ceras 57.093 7.769 49.324 734,9 

Subtotal 5 principales 5.567.751 5.227.548 340.203 106,5 
Subtotal 10 principales 6.176.750 5.998.720 178.030 103,0 
Subtotal 25 principales 6.957.860 6.898.808 59.052 100,9 
Total 7.410.816 8.363.245 -952.429 88,6 

NOTA:
 
Miles de euros.
 

FUENTE: Cámaras con datos de Aduanas.
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Anexos 2006 

Cuadro A94 
Tasa de desempleo 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

2002 4,2 2,5 

-16,5 -14,1 

7,2 

-18,9 

6,0 

28,4 

3,7 

49,1 

10,3 

18,4 

6,1 

22,1 

3,8 

9,3 

9,8 

32,0 

5,8 

16,3 

3,6 

8,9 

9,5 

21,1 

11,5 

8,7 

8,2 

9,0 

16,4 

7,5 

2003 3,7 2,9 

-11,1 17,5 

5,1 

-29,7 

4,8 

-19,6 

2,4 

-34,8 

8,8 

-14,3 

7,5 

21,9 

5,3 

37,7 

10,8 

9,8 

6,6 

13,9 

4,6 

28,3 

9,7 

2,9 

11,5 

0,0 

8,4 

2,0 

16,0 

-2,1 

2004 5,1 3,1 

38,5 6,7 

8,3 

64,3 

4,6 

-5,2 

2,7 

14,8 

7,8 

-11,5 

5,9 

-21,8 

4,2 

-20,3 

8,3 

-23,3 

5,6 

-14,9 

3,9 

-15,8 

8,2 

-15,3 

11,0 

-4,4 

8,2 

-2,8 

15,0 

-6,2 

2005 6,9 4,7 

34,3 50,3 

10,0 

20,2 

4,7 

2,6 

2,2 

-21,1 

8,6 

10,7 

5,8 

-1,7 

4,0 

-5,0 

8,3 

0,4 

5,8 

3,8 

3,9 

1,3 

8,6 

4,7 

9,2 

-16,5 

7,0 

-13,6 

12,2 

-19,0 

2006 5,5 3,7 8,3 3,7 1,5 6,6 5,8 4,2 8,2 5,5 3,8 8,0 8,5 6,3 11,6 

-20,2 -22,7 -16,6 -21,2 -31,3 -23,3 0,9 3,5 -2,1 -5,0 -3,3 -7,1 -7,1 -10,4 -5,0 

I 6,6 4,3 9,8 3,8 1,4 7,2 6,6 4,7 9,3 6,3 4,3 9,2 9,1 6,8 12,2 

-16,4 -31,8 -3,9 -17,0 -52,4 -9,2 10,2 8,0 13,2 2,5 -4,8 7,9 -11,0 -12,3 -10,4 

II 4,9 3,9 6,5 4,0 2,2 6,7 6,1 4,3 8,8 5,7 4,0 8,3 8,5 6,4 11,5 

-28,9 -32,9 -25,1 -10,3 312,0 -36,7 -3,8 3,8 -8,4 -8,8 -0,3 -13,5 -8,6 -12,7 -5,6 

III 5,4 3,6 8,2 3,9 1,6 6,7 5,3 3,6 7,6 5,2 3,4 7,6 8,1 6,0 11,1 

-13,4 12,5 -21,1 -8,1 21,9 -21,5 2,2 -5,2 5,0 -1,8 -0,8 -4,4 -3,2 -7,2 -0,7 

IV 5,1 2,8 8,8 3,0 0,8 5,9 5,3 4,0 6,9 5,0 3,4 7,1 8,3 6,1 11,4 

-21,7 -21,1 -18,1 -44,1 -79,5 -21,7 -4,3 6,7 -14,8 -11,4 -7,2 -16,4 -4,6 -8,7 -2,2 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Encuesta de Población Activa (INE).
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A95 
Tasa de empleo 

Huesca 

Hombres Mujeres Total 

Teruel 

Hombres Mujeres Total 

Zaragoza 

Hombres Mujeres Total 

Aragón 

Hombres Mujeres Total 

España 

Hombres Mujeres Total 

2002 46,4 60,0 32,8 43,2 56,7 29,5 49,2 63,6 35,4 48,1 62,2 34,3 48,0 61,5 35,3 

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

2003 49,3 61,5 36,5 43,2 56,8 30,2 50,5 63,6 38,0 49,5 62,4 36,8 49,1 62,0 36,8 

6,1 2,5 11,4 0,2 0,2 2,1 2,6 0,0 7,1 2,9 0,4 7,3 2,2 0,9 4,3 

2004 50,0 61,7 38,5 43,8 56,7 30,9 52,7 65,0 40,8 51,3 63,5 39,3 50,2 62,5 38,4 

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

2005 49,6 60,4 39,2 49,5 60,8 38,0 54,7 67,2 42,6 53,3 65,3 41,5 52,1 63,9 40,8 

-0,7 -2,1 1,7 13,0 7,1 23,2 3,8 3,3 4,3 3,9 2,8 5,5 3,8 2,3 6,2 

2006 50,3 62,2 38,3 50,3 59,8 40,7 54,7 66,0 43,7 53,5 64,6 42,5 53,4 64,8 42,4 

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

I 48,6 60,4 36,9 49,8 59,1 40,7 53,4 65,4 41,7 52,2 63,8 40,8 52,7 64,2 41,7 

0,8 0,6 0,1 3,1 -2,9 14,8 -1,9 -0,8 -3,4 -0,9 -0,8 -1,1 3,2 1,8 5,1 

II 50,4 63,1 37,6 49,4 58,8 39,8 54,8 67,2 42,7 53,4 65,5 41,5 53,3 64,7 42,4 

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

III 50,8 62,3 39,2 51,5 60,7 42,0 55,1 66,1 44,5 54,0 64,8 43,3 53,7 65,3 42,5 

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

IV 51,6 63,0 39,7 50,5 60,4 40,4 55,4 65,2 46,0 54,2 64,3 44,3 53,7 64,8 43,0 

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

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Encuesta de Población Activa (INE).
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Anexos 2006 

Cuadro A96 
Tasa de actividad 

Hombres 

Aragón España 

Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

2002 51,0 64,5 37,9 54,3 67,0 42,2 

1,2 2,0 1,4 1,0 3,8 2,1 

2003 53,0 65,5 40,8 55,5 67,7 43,8 

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

2004 54,3 66,1 42,8 56,4 68,1 45,2 

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

2005 56,6 68,0 45,4 57,4 68,8 46,4 

4,1 2,9 5,9 1,7 1,0 2,7 

2006 56,6 67,2 46,2 58,3 69,1 48,0 

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

I 55,7 66,7 44,9 58,0 68,9 47,5 

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

II 56,6 68,3 45,2 58,3 69,1 47,9 

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

III 56,9 67,1 46,9 58,4 69,5 47,8 

-0,3 -2,3 2,8 1,8 0,6 3,3 

IV 57,1 66,6 47,8 58,6 69,0 48,6 

1,5 -1,5 5,9 1,5 0,1 3,4 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Encuesta de Población activa (INE).
 

325
 



Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A97 
Ocup

2002 

ados 

Huesca 

Hombres Mujeres 

82,4 53,5 

Total 

28,9 

Teruel 

Hombres Mujeres 

49,9 32,9 

Total 

17,0 

Zaragoza 

Hombres Mujeres 

364,1 230,2 

Total 

133,9 

Aragón 

Hombres Mujeres 

496,4 316,6 

Total 

179,9 

España 

Hombres Mujeres Total 

16.630,3 10.365,0 6.265,3 

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

2003 88,3 56,2 32,1 50,5 32,6 18,0 377,4 232,7 144,8 516,3 321,5 194,8 17.296,0 10.652,9 6.643,1 

7,2 5,2 10,9 1,2 -1,0 5,4 3,7 1,1 8,1 4,0 1,5 8,3 4,0 2,8 6,0 

2004 90,6 55,5 35,1 51,9 33,7 18,2 398,4 241,7 156,7 540,8 330,9 209,9 17.970,9 10.934,3 7.036,6 

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

2005 90,9 54,5 36,4 59,3 36,7 22,6 418,4 253,6 164,7 568,6 344,9 223,6 18.973,3 11.388,8 7.584,5 

0,4 -1,8 3,7 14,3 9,0 24,1 5,0 4,9 5,1 5,1 4,2 6,5 5,6 4,2 7,8 

2006 93,2 58,0 35,2 60,9 36,5 24,4 423,3 251,4 171,9 577,3 345,9 231,4 19.747,7 11.742,6 8.005,1 

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

I 89,6 55,6 34,1 60,0 35,4 24,6 411,7 249,1 162,6 561,3 340,1 221,3 19.400,1 11.575,6 7.824,5 

1,9 3,9 -0,9 4,2 -3,0 17,1 -0,6 0,4 -2,1 0,3 0,6 -0,1 4,9 3,7 6,7 

II 93,1 58,6 34,6 59,7 36,0 23,7 423,0 255,6 167,4 575,8 350,2 225,7 19.693,1 11.704,0 7.989,1 

6,0 10,8 -0,9 0,0 -4,3 7,2 0,6 0,6 0,8 1,4 1,6 1,2 4,2 3,4 5,4 

III 94,1 58,1 36,0 62,4 37,3 25,1 427,2 252,0 175,1 583,7 347,4 236,2 19.895,6 11.859,4 8.036,2 

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

IV 95,8 59,7 36,1 61,5 37,4 24,1 431,1 248,7 182,3 588,4 345,8 242,5 20.001,8 11.831,3 8.170,5 

3,8 8,5 -3,0 5,5 7,5 2,6 3,1 -2,8 12,3 3,4 0,1 8,7 3,6 2,4 5,2 

NOTAS:
 
Miles de personas.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Encuesta de Población Activa (INE).
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Anexos 2006 

Cuadro A98 
Parados 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

2002 3,6 1,4 2,2 3,2 1,3 2,0 23,9 9,2 14,7 30,6 11,9 18,9 2.155,3 929,4 1.226,0 

-16,4 -15,4 -16,0 30,9 51,5 21,9 25,8 12,8 35,6 19,3 11,5 25,0 13,2 12,2 13,9 

2003 3,4 1,7 1,7 2,6 0,8 1,7 30,6 13,0 17,6 36,5 15,5 21,0 2.242,2 976,4 1.265,8 

-4,9 23,6 -22,5 -19,7 -36,0 -11,5 28,0 41,2 19,6 19,2 31,0 11,4 4,0 5,1 3,2 

2004 4,9 1,8 3,2 2,5 1,0 1,6 24,8 10,7 14,2 32,2 13,4 18,9 2.213,7 970,8 1.242,9 

44,1 5,9 84,1 -2,9 18,8 -10,1 -18,9 -18,2 -19,4 -11,9 -13,7 -10,1 -1,3 -0,6 -1,8 

2005 6,7 2,7 4,1 2,9 0,8 2,1 25,6 10,6 15,0 35,2 14,1 21,1 1.912,5 862,9 1.049,7 

37,2 50,0 27,6 17,2 -15,8 37,1 3,2 -0,5 5,8 9,5 5,0 11,9 -13,6 -11,1 -15,5 

2006 5,4 2,2 3,2 2,3 0,6 1,7 26,1 10,9 15,3 33,9 13,7 20,2 1.837,1 791,5 1.045,7 

-19,3 -18,5 -21,0 -19,8 -31,3 -18,8 2,2 2,8 1,8 -3,8 -3,2 -4,6 -3,9 -8,3 -0,4 

I 6,3 2,5 3,7 2,4 0,5 1,9 29,0 12,4 16,7 37,7 15,4 22,3 1.935,8 846,4 1.089,4 

-16,0 -30,6 -5,1 -14,3 -54,5 5,6 10,3 8,8 12,1 3,0 -4,3 8,3 -7,8 -10,0 -5,9 

II 4,8 2,4 2,4 2,5 0,8 1,7 27,7 11,5 16,2 35,0 14,7 20,3 1.837,0 795,5 1.041,5 

-26,2 -27,3 -27,3 -10,7 300,0 -34,6 -3,5 4,5 -8,5 -7,9 1,4 -14,0 -5,5 -10,6 -1,2 

III 5,4 2,2 3,2 2,5 0,6 1,8 23,9 9,4 14,5 31,8 12,2 19,5 1.765,0 760,3 1.004,8 

-15,6 15,8 -28,9 -7,4 20,0 -18,2 3,9 -6,9 12,4 -0,9 -2,4 -0,5 0,0 -4,9 4,0 

IV 5,2 1,7 3,5 1,9 0,3 1,5 23,9 10,3 13,6 31,0 12,3 18,6 1.810,6 763,8 1.046,9 

-20,0 -15,0 -22,2 -42,4 -78,6 -21,1 -1,6 4,0 -5,6 -9,1 -7,5 -10,6 -1,7 -7,0 2,6 

NOTAS:
 
Miles de personas.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Encuesta de Población Activa (INE).
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A99 
Activos 

Huesca 

Hombres Mujeres Total 

Teruel 

Hombres Mujeres Total 

Zaragoza 

Hombres Mujeres Total 

Aragón 

Hombres Mujeres Total 

España 

Hombres Mujeres Total 

2002 86,0 54,8 31,2 53,1 34,1 19,0 388,0 239,5 148,6 527,1 328,4 198,7 18.785,6 11.294,4 7.491,3 

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

2003 91,7 57,9 33,8 53,1 33,4 19,7 408,0 245,7 162,4 552,8 337,0 215,9 19.538,2 11.629,3 7.908,9 

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

2004 95,5 57,2 38,3 54,4 34,7 19,7 423,2 252,4 170,8 573,0 344,3 228,8 20.184,5 11.905,1 8.279,4 

4,1 -1,2 13,2 2,5 3,8 0,0 3,7 2,7 5,2 3,7 2,2 6,0 3,3 2,4 4,7 

2005 97,7 57,2 40,4 62,2 37,5 24,7 443,9 264,3 179,7 603,7 359,0 244,7 20.885,7 12.251,6 8.634,1 

2,3 0,0 5,6 14,4 8,2 25,1 4,9 4,7 5,2 5,4 4,3 7,0 3,5 2,9 4,3 

2006 98,6 60,2 38,4 63,2 37,1 26,1 449,4 262,3 187,1 611,2 359,6 251,6 21.584,8 12.534,1 9.050,7 

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

I 95,9 58,1 37,8 62,4 35,9 26,5 440,7 261,5 179,2 599,0 355,5 243,5 21.335,9 12.421,9 8.914,0 

0,5 1,8 -1,3 3,3 -4,5 16,2 0,0 0,7 -1,0 0,5 0,3 0,6 3,6 2,6 5,0 

II 97,9 60,9 37,0 62,2 36,8 25,4 450,7 267,1 183,6 610,8 364,8 246,0 21.530,1 12.499,5 9.030,6 

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

III 99,5 60,3 39,2 64,8 37,9 26,9 451,1 261,5 189,6 615,4 359,7 255,7 21.660,7 12.619,7 9.041,0 

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

IV 101,0 61,4 39,6 63,4 37,8 25,6 455,0 259,0 196,0 619,4 358,2 261,2 21.812,4 12.595,1 9.217,3 

2,2 7,7 -5,0 2,9 4,7 0,8 2,8 -2,5 10,9 2,7 -0,2 7,1 3,1 1,8 4,9 

NOTAS:
 
Miles de personas.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Encuesta de Población Activa (INE).
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Anexos 2006 

Cuadro A100 
Afili

2002 

ados al Régimen 

Total 

54.052 

General

Agric. 

1.165 

Huesca 

Const. Ind. 

7.454 11.776 

 de la Seguridad Social 

Serv. 

33.641 

Otros 

15 

Total 

31.671 

Agric. 

512 

Teruel 

Const. Ind. 

4.237 8.122 

Serv. 

18.792 

Otros 

7 

2003 
4,1 

56.162 
6,9 

1.155 
5,1 2,1 

7.923 11.914 
4,5 

35.155 
-20,2 

15 
4,5 

33.131 
-13,7 
523 

3,4 
4.808 

4,2 
8.427 

5,5 
19.368 

2,4 
5 

2004 
3,9 

58.380 
-0,9 

1.169 
6,3 1,2 

8.586 11.820 
4,5 

36.795 
0,0 
9 

4,6 
34.840 

2,1 
545 

13,5 
5.356 

3,8 
8.718 

3,1 
20.220 

-29,1 
1 

2005 
3,9 

61.578 
1,2 

1.253 
8,4 -0,8 

9.619 11.907 
4,7 

38.799 
-40,0 

1 
5,2 

36.935 
4,2 
592 

11,4 
5.890 

3,5 
9.031 

4,4 
21.422 

-80,0 
0 

2006 
5,5 

64.830 
7,2 

1.445 
12,0 0,7 

10.513 12.365 
5,4 

40.508 
-94,4 

0 
6,0 

38.520 
8,6 
836 

10,0 
6.232 

3,6 
9.319 

5,9 
22.133 

-100,0 
0 

5,3 15,3 9,3 3,8 4,4 -100,0 4,3 41,1 5,8 3,2 3,3 -
I 62.857 1.217 9.694 12.101 39.845 0 36.906 624 5.828 9.118 21.336 0 

5,6 11,8 7,5 4,8 5,2 -100,0 4,9 13,9 9,5 3,6 4,0 -
II 63.376 1.304 9.867 12.181 40.024 0 36.995 726 5.944 8.899 21.426 0 

5,0 16,5 8,2 5,1 4,0 -100,0 4,2 32,5 8,9 0,9 3,7 -
III 63.543 1.364 10.013 12.144 40.022 0 37.464 753 5.964 9.238 21.509 0 

5,8 22,2 9,0 4,1 5,0 - 4,7 37,2 5,6 4,8 3,5 -
IV 63.234 1.547 10.263 12.253 39.171 0 37.933 781 6.123 9.369 21.660 0 

5,7 21,0 8,7 4,2 4,9 - 4,2 38,7 4,1 5,1 2,9 -
V 63.519 1.645 10.384 12.323 39.167 0 38.253 840 6.216 9.408 21.789 0 

4,8 21,0 7,7 4,1 3,6 - 4,1 48,7 4,2 4,3 2,7 -
VI 65.074 1.644 10.643 12.449 40.338 0 38.804 1.019 6.320 9.473 21.992 0 

4,4 18,1 7,6 3,4 3,3 - 3,2 66,0 2,4 3,3 1,6 -
VII 68.062 1.636 10.930 12.559 42.937 0 40.290 1.076 6.470 9.462 23.282 0 

4,2 23,7 7,8 3,5 2,9 -100,0 3,4 72,2 2,6 3,1 1,9 -
VIII 65.723 1.619 10.746 12.355 41.003 0 39.093 1.078 6.255 9.387 22.373 0 

4,5 24,9 8,2 3,0 3,4 -100,0 3,6 73,0 2,4 3,3 2,1 -
IX 65.361 1.492 10.824 12.373 40.672 0 39.393 930 6.379 9.396 22.688 0 

6,0 15,2 10,1 3,2 5,4 - 5,1 51,7 5,4 3,0 4,6 -
X 65.189 1.343 11.052 12.514 40.280 0 38.996 755 6.501 9.378 22.362 0 

5,6 5,3 11,6 3,9 4,5 - 3,9 26,7 7,4 2,3 3,0 -
XI 65.963 1.283 11.261 12.680 40.739 0 39.218 741 6.541 9.397 22.539 0 

6,1 1,3 11,4 4,1 5,4 - 5,2 17,2 9,3 2,5 4,9 -
XII 66.062 1.247 10.478 12.444 41.893 0 38.895 708 6.242 9.305 22.640 0 

6,0 1,5 13,7 2,9 5,3 - 5,1 12,2 9,0 2,2 5,1 -

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Tesorería General de la Seguridad Social e Iaest.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A100 
Afiliados al Régimen General de la Seguridad Social (Conclusión) 

Total Agric. 

Zaragoza 

Const. Ind. Serv. Otros Total Agric. 

Aragón 

Const. Ind. Serv. Otros 

2002 276.368 1.483 23.720 77.473 173.647 46 362.091 3.160 35.412 97.372 226.080 68 
2,7 12,1 5,7 -1,3 4,0 -30,0 3,0 5,1 5,3 -0,4 4,2 -25,5 

2003 285.912 1.554 24.584 78.509 181.209 55 375.205 3.232 37.316 98.850 235.732 75 
3,5 4,8 3,6 1,3 4,4 20,7 3,6 2,3 5,4 1,5 4,3 10,8 

2004 295.629 1.682 25.837 79.907 188.159 45 388.849 3.395 39.778 100.446 245.174 55 
3,4 8,2 5,1 1,8 3,8 -18,2 3,6 5,0 6,6 1,6 4,0 -26,7 

2005 308.062 1.887 28.957 80.755 196.445 18 406.557 3.732 44.466 101.694 256.666 18 
4,2 12,2 12,1 1,1 4,4 -60,7 4,6 9,9 11,8 1,2 4,7 -67,0 

2006 323.170 2.295 33.035 81.758 206.083 0 426.521 4.576 49.780 103.442 268.723 0 
4,9 21,7 14,1 1,2 4,9 -99,1 4,9 22,6 11,9 1,7 4,7 -99,1 

I 313.810 1.982 30.494 80.880 200.452 2 413.573 3.823 46.016 102.099 261.633 2 
4,6 18,3 15,2 0,6 4,7 -93,1 4,8 15,4 12,7 1,3 4,7 -93,3 

II 316.310 2.168 31.307 81.058 201.777 0 416.681 4.198 47.118 102.138 263.227 0 
4,8 28,0 17,6 0,7 4,6 -100,0 4,8 24,9 14,4 1,2 4,4 -100,0 

III 318.021 2.172 31.670 81.051 203.128 0 419.028 4.289 47.647 102.433 264.659 0 
5,5 28,6 18,1 1,2 5,4 -100,0 5,5 27,9 14,4 1,8 5,1 -100,0 

IV 320.082 2.256 32.250 80.765 204.811 0 421.249 4.584 48.636 102.387 265.642 0 
5,0 29,1 15,9 0,7 5,0 -100,0 5,0 27,8 12,7 1,5 4,8 -100,0 

V 321.477 2.373 32.707 81.675 204.722 0 423.249 4.858 49.307 103.406 265.678 0 
4,4 26,4 13,4 1,0 4,4 -100,0 4,5 27,8 10,9 1,7 4,1 -100,0 

VI 322.620 2.539 33.238 82.399 204.444 0 426.498 5.202 50.201 104.321 266.774 0 
4,2 25,8 10,7 0,7 4,4 -100,0 4,1 29,2 8,9 1,2 4,0 -100,0 

VII 324.887 2.619 33.857 82.055 206.356 0 433.239 5.331 51.257 104.076 272.575 0 
4,3 27,5 12,1 0,7 4,3 -100,0 4,2 33,2 9,9 1,3 3,9 -100,0 

VIII 321.951 2.501 33.538 81.615 204.297 0 426.767 5.198 50.539 103.357 267.673 0 
4,5 23,6 12,4 1,0 4,6 -100,0 4,4 31,9 10,2 1,5 4,2 -100,0 

IX 327.784 2.316 34.278 81.922 209.268 0 432.538 4.738 51.481 103.691 272.628 0 
5,2 17,3 13,0 0,9 5,6 -100,0 5,3 22,1 11,4 1,4 5,5 -100,0 

X 328.842 2.187 34.624 82.146 209.885 0 433.027 4.285 52.177 104.038 272.527 0 
5,1 11,4 13,7 1,8 5,1 -100,0 5,1 11,8 12,4 2,1 4,8 -100,0 

XI 332.789 2.217 34.968 83.179 212.425 0 437.970 4.241 52.770 105.256 275.703 0 
5,5 11,7 13,4 2,7 5,3 -100,0 5,5 9,2 12,4 2,8 5,3 -100,0 

XII 329.471 2.212 33.486 82.347 211.426 0 434.428 4.167 50.206 104.096 275.959 0 
5,8 14,1 14,6 2,9 5,6 -100,0 5,8 9,7 13,7 2,9 5,5 -100,0 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Tesorería General de la Seguridad Social e Iaest.
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Anexos 2006 

Cuadro A101 
Afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social 

Huesca Teruel 

Total Agric. Const. Ind. Serv. Otros Total Agric. Const. Ind. Serv. Otros 

2002 21.708 6.175 3.016 1.824 10.681 12 9.443 673 2.068 1.196 5.502 4 
1,2 1,2 4,1 0,7 0,6 -7 1,5 5,9 3,2 0,4 0,6 0 

2003 22.058 6.244 3.147 1.810 10.844 12 9.685 747 2.169 1.178 5.588 4 
1,6 1,1 4,3 -0,7 1,5 -1,4 2,6 11 4,9 -1,5 1,6 0 

2004 22.588 6.313 3.345 1.843 11.076 12 10.108 857 2.264 1.199 5.783 4 
2,4 1,1 6,3 1,8 2,1 0,0 4,4 14,7 4,4 1,8 3,5 0,0 

2005 23.015 6.377 3.545 1.808 11.274 11 10.393 904 2.373 1.193 5.919 4 
1,9 1,0 6,0 -1,9 1,8 -8,3 2,8 5,5 4,8 -0,5 2,3 0,0 

2006 23.379 6.565 3.695 1.800 11.319 0 10.596 942 2.473 1.173 6.007 0 
1,6 3,0 4,2 -0,4 0,4 -97,7 1,9 4,2 4,2 -1,7 1,5 -95,8 

I 23.175 6.585 3.559 1.803 11.226 2 10.456 932 2.418 1.178 5.926 2 
1,7 4,0 3,3 -0,4 0,3 -81,8 2,0 5,2 4,0 -1,0 1,4 -50,0 

II 23.222 6.579 3.599 1.800 11.243 1 10.493 936 2.429 1.184 5.944 0 
1,7 3,8 3,9 -0,9 0,2 -90,9 2,4 4,9 4,7 -0,6 1,8 -100,0 

III 23.246 6.572 3.609 1.794 11.271 0 10.497 939 2.423 1.187 5.948 0 
1,3 3,8 3,4 -1,8 -0,2 -100,0 1,9 5,5 3,9 -1,1 1,2 -100,0 

IV 23.310 6.579 3.643 1.793 11.295 0 10.535 941 2.439 1.186 5.969 0 
1,7 3,6 3,9 -0,8 0,5 -100,0 1,9 4,7 3,8 -1,0 1,4 -100,0 

V 23.332 6.580 3.675 1.802 11.275 0 10.561 941 2.460 1.178 5.982 0 
1,7 3,8 4,4 -0,4 0,1 -100,0 1,8 4,3 4,2 -1,7 1,2 -100,0 

VI 23.397 6.571 3.720 1.810 11.296 0 10.599 944 2.460 1.182 6.013 0 
1,7 3,6 4,8 -0,1 0,0 -100,0 1,7 3,5 3,9 -1,6 1,3 -100,0 

VII 23.540 6.563 3.743 1.800 11.434 0 10.658 949 2.473 1.181 6.055 0 
1,7 3,4 4,4 -1,0 0,5 -100,0 1,7 4,1 3,7 -1,5 1,3 -100,0 

VIII 23.531 6.568 3.749 1.788 11.426 0 10.669 946 2.480 1.173 6.070 0 
1,6 3,5 4,4 -0,7 0,1 -100,0 1,7 4,0 3,7 -1,7 1,4 -100,0 

IX 23.449 6.549 3.747 1.799 11.354 0 10.634 942 2.485 1.165 6.042 0 
1,5 3,3 3,5 0,1 0,2 -100,0 1,9 3,6 3,6 -1,9 1,8 -100,0 

X 23.427 6.543 3.766 1.799 11.319 0 10.659 945 2.517 1.163 6.034 0 
1,5 2,6 4,0 -0,1 0,5 -100,0 2,0 4,1 4,6 -2,8 1,7 -100,0 

XI 23.414 6.548 3.766 1.805 11.295 0 10.692 944 2.540 1.156 6.052 0 
1,4 0,6 5,1 -0,1 1,0 -100,0 2,1 3,6 4,9 -2,2 1,7 -100,0 

XII 23.510 6.547 3.767 1.808 11.388 0 10.696 946 2.555 1.145 6.050 0 
1,4 -0,5 5,5 0,8 1,3 -100,0 2,2 2,6 5,5 -2,9 1,8 -100,0 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Tesorería General de la Seguridad Social e Iaest.
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Cuadro A101 
Afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (Conclusión) 

Total Agric. 

Zaragoza 

Const. Ind. Serv. Otros Total Agric. 

Aragón 

Const. Ind. Serv. Otros 

2002 61.368 
1,2 

3.462 
4,5 

8.052 7.718 
5,2 -3 

42.000 
1 

136 
-4,6 

92.519 
1,3 

10.311 
2,6 

13.135 
4,6 

10.738 
-2 

58.183 
0,9 

152 
-4,7 

2003 62.959 
2,6 

3.625 
4,7 

8.700 7.633 
8,1 -1,1 

42.872 
2,1 

129 
-4,5 

94.702 
2,4 

10.616 
3 

14.016 
6,7 

10.621 
-1,1 

59.304 
1,9 

145 
-4,1 

2004 64.487 
2,4 

3.756 
3,6 

9.429 7.510 
8,4 -1,6 

43.677 
1,9 

115 
-10,9 

97.183 
2,6 

10.926 
2,9 

15.037 
7,3 

10.552 
-0,7 

60.537 
2,1 

131 
-9,7 

2005 66.009 
2,4 

3.875 
3,2 

10.134 7.353 
7,5 -2,1 

44.541 
2,0 

105 
-8,3 

99.418 
2,3 

11.157 
2,1 

16.052 
6,7 

10.354 
-1,9 

61.734 
2,0 

120 
-8,1 

2006 67.311 3.988 10.674 7.320 45.313 17 101.287 11.496 16.843 10.293 62.638 17 
2,0 2,9 5,3 -0,5 1,7 -84,1 1,9 3,0 4,9 -0,6 1,5 -85,7 

I 66.628 3.934 10.391 7.291 44.935 77 100.259 11.451 16.368 10.272 62.087 81 
2,4 3,4 6,2 -1,9 2,3 -30,0 2,2 3,9 5,3 -1,6 1,9 -35,2 

II 66.811 3.941 10.464 7.316 45.039 51 100.526 11.456 16.492 10.300 62.226 52 
2,3 3,1 5,4 -1,5 2,3 -53,2 2,1 3,7 4,9 -1,3 1,8 -58,1 

III 66.974 3.970 10.544 7.337 45.114 9 100.717 11.481 16.576 10.318 62.333 9 
2,2 3,4 5,7 -1,1 2,2 -91,7 2,0 3,8 5,0 -1,2 1,6 -92,7 

IV 67.249 3.986 10.615 7.350 45.289 9 101.094 11.506 16.697 10.329 62.553 9 
2,3 3,6 5,8 -0,5 2,0 -91,7 2,1 3,7 5,1 -0,6 1,7 -92,7 

V 67.297 3.993 10.666 7.346 45.285 7 101.190 11.514 16.801 10.326 62.542 7 
1,9 3,1 5,4 -0,4 1,6 -93,5 1,9 3,6 5,0 -0,5 1,3 -94,3 

VI 67.381 3.996 10.702 7.353 45.323 7 101.377 11.511 16.882 10.345 62.632 7 
1,8 2,8 5,4 0,0 1,4 -93,5 1,7 3,3 5,0 -0,2 1,1 -94,3 

VII 67.398 4.006 10.712 7.349 45.324 7 101.596 11.518 16.928 10.330 62.813 7 
1,8 2,9 5,1 0,3 1,5 -93,4 1,8 3,3 4,7 -0,2 1,3 -94,2 

VIII 67.321 4.005 10.698 7.302 45.309 7 101.521 11.519 16.927 10.263 62.805 7 
2,0 3,0 5,0 0,1 1,7 -93,3 1,9 3,4 4,7 -0,2 1,4 -94,1 

IX 67.392 4.006 10.751 7.276 45.352 7 101.475 11.497 16.983 10.240 62.748 7 
1,8 2,6 5,2 -0,2 1,5 -93,2 1,8 3,1 4,6 -0,4 1,3 -94,1 

X 67.622 4.007 10.806 7.314 45.488 7 101.708 11.495 17.089 10.276 62.841 7 
1,8 2,7 5,2 0,0 1,5 -93,1 1,8 2,8 4,8 -0,3 1,3 -94,0 

XI 67.802 4.006 10.870 7.310 45.609 7 101.908 11.498 17.176 10.271 62.956 7 
1,7 2,5 4,9 0,0 1,5 -93,1 1,7 1,5 5,0 -0,3 1,4 -94,0 

XII 67.862 4.007 10.873 7.291 45.685 6 102.068 11.500 17.195 10.244 63.123 6 
1,7 1,9 4,8 -0,1 1,5 -94,1 1,7 0,6 5,1 -0,3 1,5 -94,8 

Informe Económico Aragón 2006 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Tesorería General de la Seguridad Social e Iaest.
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Cuadro A102 
Afiliados al Régimen de la Minería y el Carbón 
de la Seguridad Social 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 0 646 86 732 14.882 
0 -15,3 -9,6 -14,7 -10,1 

2003 0 576 70 646 13.387 
0 -10,8 -18,8 -11,7 -10,0 

2004 0 536 77 613 11.937 
0 -6,9 10,0 -5,1 -10,8 

2005 0 497 81 578 10370 
0 -7,2 5,0 -5,7 -13,1 

2006 0 518 97 616 9375 
0 4,2 20,5 6,5 -9,6 

I 0 488 88 576 9.613 
0 -5,6 14,3 -3,0 -13,1 

II 0 486 90 576 9.628 
0 -4,9 9,8 -2,9 -12,8 

III 0 490 95 585 9.633 
0 -4,1 17,3 -1,2 -12,1 

IV 0 491 98 589 9.642 
0 -2,0 21,0 1,2 -10,6 

V 0 527 98 625 9.681 
0 7,3 24,1 9,6 -9,2 

VI 0 532 99 631 9.532 
0 8,6 22,2 10,5 -9,6 

VII 0 514 99 613 9.253 
0 7,1 20,7 9,1 -11,3 

VIII 0 532 99 631 9.179 
0 10,8 22,2 12,5 -10,4 

IX 0 537 102 639 9.162 
0 5,3 29,1 8,5 2,2 

X 0 541 100 641 9.113 
0 7,6 26,6 10,1 -10,6 

XI 0 543 100 643 9.061 
0 8,4 22,0 10,3 -8,1 

XII 0 536 101 637 9.000 
0 13,3 17,4 14,0 -7,1 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e Iaest.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro 103 
Total de afiliados a la Seguridad Social 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 80.465 48.519 351.922 480.905 16.126.297 
3,0 2,1 2,4 2,5 3,0 

2003 82.964 50.088 362.670 495.722 16.613.561 
3,1 3,2 3,1 3,1 3,0 

2004 85.249 51.919 373.128 510.296 17.081.784 
2,8 3,7 2,9 2,9 2,8 

2005 89.199 54.429 390.627 534.256 17.835.423 
4,6 4,8 4,7 4,7 4,4 

2006 92.919 56.094 408.015 557.028 18.596.344 
4,2 3,1 4,5 4,3 4,3 

I 90.604 54.323 398.134 543.061 18.123.841 
5,3 3,8 5,3 5,2 5,4 

II 91.049 54.404 400.654 546.107 18.238.966 
4,8 3,4 5,5 5,1 5,5 

III 91.232 54.876 402.023 548.131 18.360.036 
5,0 3,5 5,9 5,5 5,6 

IV 91.301 55.379 404.762 551.442 18.559.178 
5,2 3,0 5,2 5,0 5,6 

V 91.969 55.869 407.324 555.162 18.640.331 
4,3 2,7 4,4 4,2 4,8 

VI 93.643 56.522 408.424 558.589 18.642.858 
3,4 2,0 3,5 3,4 3,9 

VII 96.707 57.956 409.974 564.637 18.771.167 
3,0 2,2 3,5 3,3 3,4 

VIII 94.411 56.770 407.036 558.217 18.583.552 
3,1 2,5 3,5 3,3 3,4 

IX 93.504 57.038 413.372 563.914 18.814.068 
4,3 3,6 4,2 4,2 4,0 

X 92.799 56.585 412.987 562.371 18.767.751 
3,6 2,7 3,9 3,7 3,1 

XI 93.629 56.815 416.769 567.213 18.884.115 
4,1 3,6 4,2 4,1 3,3 

XII 94.181 56.589 414.720 565.490 18.770.259 
4,2 3,7 4,5 4,4 3,4 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Tesorería General de la Seguridad Social.
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Anexos 2006 

Cuadro 104 
Paro registrado 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

2002 2.022 3.318 5.340 1.526 2.511 4.037 12.900 20.206 33.107 16.448 26.036 42.484 837 1.213 2.050 

14,7 1,1 5,9 4,4 4,7 4,6 12,6 3,1 6,6 12,0 3,0 6,3 8,5 4,7 6,2 

2003 2.025 3.331 5.356 1.444 2.455 3.900 12.371 19.752 32.124 15.841 25.539 41.380 851 1.246 2.097 

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

2004 2.290 3.460 5.750 1.515 2.376 3.891 11.410 18.125 29.535 15.215 23.961 39.177 854 1.259 2.114 

13,1 3,9 7,4 4,9 -3,2 -0,2 -7,8 -8,2 -8,1 -4,0 -6,2 -5,3 0,4 1,1 0,8 

2005 2.325 3.528 5.853 1.560 2.419 3.979 11.594 18.169 29.764 15.479 24.117 39.596 818 1.252 2.070 

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

2006 2.158 3.287 5.444 1.504 2.354 3.858 10.985 17.376 28.360 14.646 23.016 37.662 788 1.251 2.039 

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

I 2.588 3.679 6.267 1.730 2.611 4.341 12.593 19.244 31.837 16.911 25.534 42.445 850 1.313 2.163 

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

II 1.979 3.293 5.272 1.447 2.347 3.794 10.799 17.421 28.220 14.225 23.061 37.286 768 1.246 2.013 

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

III 1.882 2.960 4.841 1.369 2.097 3.466 10.107 16.257 26.364 13.357 21.314 34.671 754 1.215 1.968 

-10,7 -8,6 -9,4 -11,3 -4,7 -7,4 -9,1 -7,6 -8,2 -9,6 -7,5 -8,3 -3,3 -1,1 -1,9 

IV 2.181 3.216 5.397 1.470 2.360 3.830 10.440 16.581 27.021 14.091 22.157 36.248 781 1.232 2.013 

-14,8 -11,6 -12,9 -9,3 -6,0 -7,3 -15,7 -11,4 -13,1 -14,9 -10,9 -12,5 -5,4 -2,1 -3,4 

NOTAS:
 
Demandas pendientes de parados.
 
Datos para España en miles.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal (INEM).
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A105 
Total

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

 de contratos indef

Huesca 

Hombres Mujeres 

1.343 1.419 
45,2 110,8 
1.541 1.577 
14,7 11,1 
1.667 1.708 
8,2 8,3 

1.713 1.812 
2,8 6,1 

1.948 1.969 

inido

Total 

2.762 
72,8 
3.118 
12,9 
3.375 
8,2 

3.525 
4,4 

3.917 

s 

Hombres 

796 
13,9 
754 
-5,3 
913 
21,1 
874 
-4,3 

1.276 

Teruel 

Mujeres 

631 
78,2 
769 
21,9 
811 
5,5 
934 
15,2 
1.059 

Total 

1.427 
35,5 
1.523 
6,7 

1.724 
13,2 
1.719 
-0,3 

2.335 

Hombres 

7.406 
10,6 

7.300 
-1,4 

7.203 
-1,3 

7.505 
4,2 

10.106 

Zaragoza 

Mujeres 

7.147 
61,0 

7.187 
0,6 

7.386 
2,8 

7.571 
2,5 

9.266 

Total 

14.553 
30,7 

14.487 
-0,5 

14.589 
0,7 

15.076 
3,3 

19.372 

Hombres 

9.545 
10,6 

9.595 
0,5 

9.783 
2,0 

10.092 
3,2 

13.330 

Aragón 

Mujeres 

9.197 
64,6 
9.533 
3,7 

9.905 
3,9 

9.814 
-0,9 

12.294 

Total 

18.742 
31,8 

19.128 
2,1 

19.688 
2,9 

19.646 
-0,2 

25.624 

Hombres 

391.988 
7,3 

371.623 
-5,2 

417.429 
12,3 

420.706 
0,8 

542.845 

España 

Mujeres Total 

351.218 743.206 
48,9 23,6 

344.332 715.955 
-2,0 -3,7 

388.845 806.274 
12,9 12,6 

382.681 803.387 
-1,6 -0,4 

484.915 1.027.760 
13,7 8,7 11,1 46,0 13,4 35,8 34,7 22,4 28,5 32,1 25,3 30,4 29,0 26,7 27,9 

I 200 184 384 108 98 206 807 663 1.470 1.115 945 2.060 43.709 36.025 79.734 
-20,0 33,3 -1,0 45,9 55,6 50,4 19,6 8,3 14,2 11,6 16,2 13,7 24,5 22,7 23,7 

II 154 142 296 96 81 177 772 634 1.406 1.022 857 1.879 43.091 34.836 77.927 
14,1 40,6 25,4 17,1 17,4 17,2 9,7 16,3 12,6 11,0 19,9 14,9 19,7 11,3 15,8 

III 161 142 303 92 104 196 812 717 1.529 1.065 963 2.028 47.484 39.775 87.259 
19,3 2,2 10,6 29,6 55,2 42,0 44,5 17,0 30,1 38,7 17,6 27,8 26,6 20,6 23,8 

IV 107 108 215 73 52 125 684 576 1.260 864 736 1.600 39.496 33.973 73.469 
-16,4 -30,8 -24,3 -25,5 -3,7 -17,8 3,8 -8,7 -2,3 -2,4 -12,5 -7,3 6,2 0,6 3,5 

V 140 121 261 121 82 203 808 651 1.459 1.069 854 1.923 46.375 39.022 85.397 
-4,1 -28,0 -16,9 51,3 28,1 41,0 9,0 10,7 9,8 10,5 4,1 25,9 158,2 341,9 218,7 

VI 145 125 270 152 88 240 781 565 1.346 1.078 778 1.856 43.239 35.300 78.539 
-12,7 -43,4 -30,2 38,2 -19,3 9,6 3,2 -16,7 -6,2 4,4 -22,8 -9,1 12,8 6,5 9,9 

VII 180 139 319 125 82 207 833 608 1.441 1.138 829 1.967 43.053 34.334 77.387 
252,9 124,2 182,3 247,2 46,4 125,0 259,1 72,2 146,3 256,7 76,0 149,0 27,7 17,4 22,9 

VIII 128 129 257 110 75 185 559 490 1.049 797 694 1.491 31.391 25.832 57.223 
5,8 -0,8 2,4 144,4 -12,8 41,2 10,5 0,0 5,3 18,6 -1,7 8,2 3,4 -6,2 -1,2 

IX 156 160 316 83 89 172 1.020 1.185 2.205 1.259 1.434 2.693 50.484 53.039 103.523 
7,6 -11,6 -3,1 10,7 -5,3 1,8 31,3 25,1 27,9 26,3 17,3 21,4 25,3 23,7 24,4 

X 220 282 502 109 124 233 1.126 1.210 2.336 1.455 1.616 3.071 59.577 61.297 120.874 
77,4 67,9 71,9 67,7 -9,5 15,3 54,5 31,4 41,6 58,5 137,6 92,2 40,4 35,2 37,7 

XI 184 218 402 101 104 205 1.054 1.092 2.146 1.339 1.414 2.753 55.680 53.263 108.943 
64,3 43,4 52,3 34,7 -4,6 11,4 53,4 60,4 56,9 53,2 50,1 51,6 35,0 35,5 35,2 

XII 173 219 392 106 80 186 850 875 1.725 1.129 1.174 2.303 39.266 38.219 77.485 
-13,5 11,7 -1,0 68,3 15,9 40,9 78,6 70,9 74,6 52,8 51,1 51,9 28,5 31,8 30,1 

NOTAS:
 
Hasta 2001 contiene Minusválidos en CEE (no son exactamente indefinidos).
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INEM.
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Cuadro A106 
Tota

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

l de contratos temporales 

Hombres 

27.504 
11,8 

30.717 
11,7 

31.256 
1,8 

35.953 
15,0 

36.409 

Huesca 

Mujeres 

20.565 
31,9 

22.182 
7,9 

22.372 
0,9 

24.655 
10,2 

26.063 

Total 

48.069 
19,6 

52.899 
10,0 

53.628 
1,4 

60.508 
12,8 

62.472 

Hombres 

13.286 
16,1 

14.324 
7,8 

15.947 
11,3 

17.209 
7,9 

17.637 

Teruel 

Mujeres 

9.063 
37,0 
9.967 
10,0 

11.530 
15,7 

12.263 
6,4 

13.291 

Total 

22.349 
23,7 

24.291 
8,7 

27.477 
13,1 

29.472 
7,3 

30.928 

Hombres 

139.112 
14,4 

148.747 
6,9 

154.248 
3,7 

167.585 
8,6 

181.138 

Zaragoza 

Mujeres 

124.793 
50,1 

134.493 
7,8 

139.297 
3,6 

142.081 
2,0 

153.509 

Total 

263.905 
28,9 

283.240 
7,3 

293.545 
3,6 

303.489 
3,4 

334.647 

Hombres 

179.902 
14,1 

193.788 
7,7 

201.451 
4,0 

219.172 
8,8 

235.184 

Aragón 

Mujeres 

154.421 
46,6 

166.642 
7,9 

173.199 
3,9 

176.659 
2,0 

192.863 

Total 

334.323 
27,1 

360.430 
7,8 

374.650 
3,9 

395.831 
5,7 

428.047 

España 

Hombres Mujeres Total 

7.328.327 5.567.961 12.896.288 
14,4 42,5 25,0 

7.548.497 5.849.798 13.398.295 
3,0 5,1 3,9 

8.310.795 6.620.271 14.931.066 
10,1 13,2 11,4 

8.648.153 6.633.226 15.281.379 
4,1 0,2 2,3 

9.013.462 7.336.065 16.349.527 
1,3 5,7 3,2 2,5 8,4 4,9 8,1 8,0 10,3 7,3 9,2 8,1 4,2 10,6 7,0 

I 2.553 1.881 4.434 1.366 804 2.170 13.368 11.166 24.534 17.287 13.851 31.138 735.463 577.337 1.312.800 
6,0 51,2 21,4 14,7 39,6 22,8 12,4 20,1 15,7 11,5 24,6 17,0 13,7 39,3 23,7 

II 2.448 1.599 4.047 1.162 781 1.943 13.422 11.105 24.527 17.032 13.485 30.517 688.522 517.585 1.206.107 
3,9 14,2 7,7 0,5 10,5 4,3 22,6 13,5 18,3 18,6 13,6 16,3 11,1 8,8 10,1 

III 2.595 1.705 4.300 1.244 802 2.046 14.644 11.810 26.454 18.483 14.317 32.800 773.270 605.980 1.379.250 
9,2 -9,1 1,1 10,4 9,9 10,2 27,0 9,6 18,6 22,9 7,0 15,4 19,5 16,4 18,2 

IV 2.284 1.605 3.889 1.256 840 2.096 12.045 10.161 22.206 15.585 12.606 28.191 637.602 520.953 1.158.555 
-8,7 5,4 -3,4 -18,7 2,6 -11,3 -7,4 -4,8 -6,2 -8,6 -3,1 -6,2 -4,5 -0,2 -2,6 

V 4.182 2.504 6.686 1.789 1.254 3.043 18.624 14.073 32.697 24.595 17.831 42.426 819.321 651.377 1.470.698 
13,7 21,6 16,6 10,6 12,6 11,4 13,3 11,0 12,3 13,2 12,4 12,9 12,3 15,2 13,5 

VI 3.936 2.789 6.725 1.899 1.550 3.449 18.184 14.419 32.603 24.019 18.758 42.777 834.831 668.438 1.503.269 
-6,8 1,6 -3,5 -1,6 9,7 3,2 2,5 6,8 4,4 0,6 6,2 3,0 3,6 6,4 4,8 

VII 4.620 3.675 8.295 1.836 1.672 3.508 17.135 13.922 31.057 23.591 19.269 42.860 823.409 679.198 1.502.607 
0,0 2,9 1,3 9,9 13,7 11,7 6,0 6,9 6,4 5,1 6,7 5,8 2,7 4,2 3,3 

VIII 3.049 1.958 5.007 1.389 1.147 2.536 14.386 11.127 25.513 18.824 14.232 33.056 667.139 515.784 1.182.923 
-10,0 -1,1 -6,7 4,4 2,3 3,5 4,1 5,0 4,5 1,5 3,9 2,6 -2,5 -1,2 -1,9 

IX 2.846 2.085 4.931 1.646 1.117 2.763 16.618 14.971 31.589 21.110 18.173 39.283 817.763 656.284 1.474.047 
2,9 6,6 4,5 0,7 -4,4 -1,4 -3,2 -2,4 20,0 1,4 12,5 6,3 -0,7 0,6 -0,2 

X 3.029 2.367 5.396 1.606 1.367 2.973 16.951 15.713 32.664 21.586 19.447 41.033 843.745 735.774 1.579.519 
20,8 15,0 18,2 9,0 13,7 11,1 18,6 16,1 17,4 23,0 15,8 19,5 5,2 32,2 16,3 

XI 2.817 1.916 4.733 1.480 1.062 2.542 15.112 14.266 29.378 19.409 17.244 36.653 774.206 654.385 1.428.591 
3,1 -4,5 -0,1 9,5 2,8 6,6 6,9 16,2 11,2 6,5 12,6 9,3 -0,6 1,0 0,1 

XII 2.050 1.979 4.029 964 895 1.859 10.649 10.776 21.425 13.663 13.650 27.313 598.191 552.970 1.151.161 
-14,6 -11,6 -11,2 -18,5 -1,6 -11,2 1,8 1,7 1,8 -2,6 -0,6 -1,6 -6,9 16,4 3,0 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INEM.
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Cuadro A107 
Créditos totales 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 2.721,7 1.221,2 13.973,3 17.916,2 664.260,2 

15,4 4,7 15,3 14,5 12,7 

2003 3.115,6 1.376,0 16.389,1 20.880,7 755.703,9 

14,5 12,7 17,3 16,5 13,8 

2004 3.603,9 1.574,8 19.221,6 24.400,3 881.600,4 

15,7 14,4 17,3 16,9 16,7 

2005 4.340,7 1.915,1 24.095,5 30.351,3 1.088.275,6 

- - - - -

2006 5.273,9 2.329,4 29.716,7 37.320,1 1.364.325,5 

- - - - -

I 4.893,7 2.175,8 27.462,6 34.532,1 1.248.200,4 

- - - - -

II 5.225,9 2.269,2 29.106,4 36.601,5 1.329.757,2 

22,0 21,2 23,6 23,2 24,0 

III 5.352,9 2.394,1 30.274,7 38.021,6 1.396.064,5 

20,1 20,7 21,3 21,1 25,1 

IV 5.623,3 2.478,5 32.023,3 40.125,0 1.483.279,6 

21,0 19,7 21,8 21,5 25,2 

NOTAS:
 
A partir del segundo trimestre de 2005 se produce una ruptura en la serie debido a la introducción de
 
nuevos criterios contables con motivo de la entrada en vigor de la circular CBE 4/2004 que modifica el
 
régimen contable de las entidades de crédito españolas para adaptarlo a las Normas Internacionales de
 
Información Financiera (NIF) adoptadas por la Unión Europea. Por este motivo se van a poder contras
tar los datos del primer trimestre de 2006 con los del año anterior
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Banco de España.
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Cuadro A108 
Créditos a otros sectores residentes 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 2.598,6 1.131,8 13.113,7 16.844,1 633.120,9 

16,2 4,8 17,2 16,2 13,1 

2003 2.993,0 1.282,9 15.452,4 19.728,2 724.179,9 

15,2 13,3 17,8 17,1 14,4 

2004 3.483,8 1.475,3 18.216,2 23.175,3 847.569,6 

16,4 15,0 17,9 17,5 17,0 

2005 4.220,7 1.805,5 23.027,8 29.053,9 1.052.052,9 

- - - - -

2006 5.140,1 2.205,0 28.677,9 36.023,0 1.327.278,1 

- - - - -

I 4.770,4 2.058,7 26.415,5 33.244,6 1.211.190,0 

- - - - -

II 5.088,9 2.147,7 28.073,8 35.310,4 1.292.721,6 

22,4 21,9 24,6 24,1 24,7 

III 5.219,6 2.270,0 29.228,0 36.717,6 1.359.902,4 

20,4 20,8 22,7 22,3 25,9 

IV 5.481,6 2.343,7 30.994,0 38.819,4 1.445.298,2 

21,2 19,9 23,1 22,7 25,9 

NOTAS:
 
A partir del segundo trimestre de 2005 se produce una ruptura en la serie debido a la introducción de
 
nuevos criterios contables con motivo de la entrada en vigor de la circular CBE 4/2004 que modifica el
 
régimen contable de las entidades de crédito españolas para adaptarlo a las Normas Internacionales de
 
Información Financiera (NIF) adoptadas por la Unión Europea. Por este motivo se van a poder contras
tar los datos del primer trimestre de 2006 con los del año anterior
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Banco de España.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A109 
Créditos a Administraciones Públicas 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 123,1 89,3 859,7 1.072,1 31.139,4 

0,0 3,0 -8,2 -6,5 5,3 

2003 122,6 93,2 936,8 1.152,5 31.524,0 

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

2004 120,1 99,5 1.005,4 1.225,0 34.030,8 

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

2005 120,0 109,6 1.067,8 1.297,4 36.222,7 

- - - - -

2006 133,8 124,4 1.038,9 1.297,1 37.047,4 

- - - - -

I 123,3 117,1 1.047,1 1.287,5 37.010,4 

- - - - -

II 137,0 121,6 1.032,5 1.291,1 37.035,6 

9,4 10,4 1,0 2,7 3,9 

III 133,3 124,1 1.046,7 1.304,1 36.162,1 

8,8 17,2 -8,2 -4,7 0,5 

IV 141,7 134,8 1.029,3 1.305,7 37.981,4 

14,5 15,3 -8,7 -4,5 2,2 

NOTAS:
 
A partir del segundo trimestre de 2005 se produce una ruptura en la serie debido a la introducción de
 
nuevos criterios contables con motivo de la entrada en vigor de la circular CBE 4/2004 que modifica el
 
régimen contable de las entidades de crédito españolas para adaptarlo a las Normas Internacionales de
 
Información Financiera (NIF) adoptadas por la Unión Europea. Por este motivo se van a poder contras
tar los datos del primer trimestre de 2006 con los del año anterior
 
Millones de euros interanual.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: Banco de España.
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Anexos 2006 

Cuadro A110 
Créditos del sector bancario 

Totales 

Aragón España 

Otros sector. 
Residentes 

Administraciones 
Públicas Totales 

Otros sector. 
Residentes 

Administraciones 
Públicas 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

I 

II 

III 

IV 

6.213,9 

6,2 

7.100,8 

14,3 

8.510,3 

19,9 

10.662,3 

_ 

12.539,7 

_ 

11.778,4 

_ 

12.318,8 

17,5 

12.717,2 

14,2 

13.344,4 

16,0 

5.556,6 

8,2 

6.337,2 

14,0 

7.649,6 

20,7 

9.703,5 

_ 

11.566,6 

_ 

10.815,4 

_ 

11.354,0 

18,5 

11.742,3 

16,3 

12.354,8 

18,2 

657,3 

-8,2 

763,6 

16,2 

860,7 

12,7 

958,7 

_ 

973,1 

_ 

963,0 

_ 

964,9 

6,8 

975,0 

-6,1 

989,6 

-5,8 

329.783,0 

9,7 

365.581,5 

10,9 

419.855,8 

14,8 

510.271,2 

_ 

627.981,7 

_ 

577.094,4 

_ 

609.622,6 

21,0 

643.524,6 

23,1 

681.684,9 

23,5 

311.181,3 

9,8 

346.464,7 

11,3 

398.576,7 

15,0 

487.383,8 

_ 

604.729,0 

_ 

553.824,4 

_ 

586.518,7 

21,9 

620.584,6 

24,2 

657.988,5 

24,4 

18.601,7 

8,5 

19.116,8 

2,8 

21.279,1 

11,3 

22.887,5 

_ 

23.252,6 

_ 

23.270,1 

_ 

23.103,9 

2,8 

22.940,0 

-1,0 

23.696,5 

2,4 

NOTAS:
 
A partir del segundo trimestre de 2005 se produce una ruptura en la serie debido a la introducción de nuevos criterios
 
contables con motivo de la entrada en vigor de la circular CBE 4/2004 que modifica el régimen contable de las entidades
 
de crédito españolas para adaptarlo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIF) adoptadas por la Unión
 
Europea. Por este motivo se van a poder contrastar los datos del primer trimestre de 2006 con los del año anterior
 
Millones de euros interanual.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: Banco de España.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A111 
Créditos de las cajas de ahorros 

Aragón España 

Totales 
Otros sector. 
Residentes 

Administraciones 
Públicas Totales 

Otros sector. 
Residentes 

Administraciones 
Públicas 

2002 9.791,3 9.404,7 386,6 300.366,9 288.346,7 12.020,2 

18,4 19,4 -2,7 15,6 16,3 0,6 

2003 11.554,6 11.194,0 360,6 349.956,1 338.101,6 11.854,5 

18,0 19,0 -6,7 16,5 17,3 -1,4 

2004 13.389,3 13.051,4 337,8 415.006,7 402.812,8 12.193,9 

15,9 16,6 -6,3 18,6 19,1 2,9 

2005 16.458,6 16.145,3 313,3 518.850,1 506.079,0 12.771,1 

- - - - - -

2006 20.557,7 20.258,4 299,3 663.075,2 649.840,0 13.235,2 

- - - - - -

I 18.881,8 18.582,5 299,3 603.035,2 589.827,9 13.207,3 

- - - - - -

II 20.212,9 19.910,4 302,5 648.276,0 634.970,4 13.305,6 

25,9 26,6 -8,0 27,1 27,6 5,6 

III 20.960,4 20.656,5 303,9 677.845,8 665.155,2 12.690,6 

24,2 24,7 -0,6 27,3 27,9 3,7 

IV 22.175,6 21.884,1 291,5 723.143,8 709.406,3 13.737,5 

23,8 24,2 -0,7 27,3 27,9 1,9 

NOTAS:
 
A partir del segundo trimestre de 2005 se produce una ruptura en la serie debido a la introducción de nuevos criterios
 
contables con motivo de la entrada en vigor de la circular CBE 4/2004 que modifica el régimen contable de las entidades
 
de crédito españolas para adaptarlo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIF) adoptadas por la Unión
 
Europea. Por este motivo se van a poder contrastar los datos del primer trimestre de 2006 con los del año anterior
 
Miles de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Banco de España.
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Anexos 2006 

Cuadro A112 
Créditos de las cooperativas de crédito 

Totales 

Aragón España 

Otros sector. 
Residentes 

Administraciones 
Públicas Totales 

Otros sector. 
Residentes 

Administraciones 
Públicas 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

I 

II 

III 

IV 

1.911,0 

25,3 

2.225,3 

16,4 

2.500,8 

12,4 

3.230,4 

-

4.222,7 

-

3.872,0 

-

4.069,7 

28,5 

4.344,0 

28,1 

4.605,0 

27,8 

1.882,8 

26,2 

2.197,0 

16,7 

2.474,3 

12,6 

3.205,1 

-

4.198,0 

-

3.846,7 

-

4.046,0 

28,8 

4.318,8 

28,3 

4.580,5 

28,0 

28,2 

-15,1 

28,3 

0,5 

26,5 

-6,7 

25,3 

-

24,7 

-

25,3 

-

23,7 

-6,9 

25,2 

3,2 

24,6 

1,1 

34.110,3 

17,7 

40.167,2 

17,8 

46.737,9 

16,4 

59.149,5 

-

73.268,1 

-

68.070,8 

-

71.858,6 

23,4 

74.694,0 

22,4 

78.449,0 

20,7 

33.592,9 

17,9 

39.614,5 

17,9 

46.180,1 

16,6 

58.585,4 

-

72.708,6 

-

67.537,7 

-

71.232,4 

23,5 

74.162,5 

22,7 

77.901,6 

20,9 

517,4 

6,3 

552,7 

6,8 

557,8 

0,9 

564,1 

-

559,6 

-

533,0 

-

626,2 

7,1 

531,5 

-5,8 

547,5 

0,5 

NOTAS:
 
A partir del segundo trimestre de 2005 se produce una ruptura en la serie debido a la introducción de nuevos criterios
 
contables con motivo de la entrada en vigor de la circular CBE 4/2004 que modifica el régimen contable de las entidades
 
de crédito españolas para adaptarlo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIF) adoptadas por la Unión
 
Europea. Por este motivo se van a poder contrastar los datos del primer trimestre de 2006 con los del año anterior
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Banco de España.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A113 
Depósitos totales 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 2.670,3 1.880,4 14.114,0 18.664,7 608.828,0 

5,6 6,3 15,1 12,7 10,4 

2003 2.792,3 1.938,7 15.768,4 20.499,4 654.447,7 

4,6 3,1 11,7 9,8 7,5 

2004 2.881,2 1.979,9 17.096,5 21.957,5 731.393,9 

3,2 2,1 8,4 7,1 11,8 

2005 3.024,4 2.102,9 17.063,7 22.191,0 878.953,5 

5,0 6,2 -0,2 1,1 20,2 

2006 3.467,7 2.276,9 18.980,7 24.725,3 925.479,5 

14,7 8,3 11,2 11,4 5,3 

I 3.236,1 2.133,0 17.591,7 22.960,7 859.926,4 

10,2 5,8 -6,1 -3,1 9,4 

II 3.376,3 2.207,1 18.340,3 23.923,7 900.100,4 

12,8 5,8 13,0 12,3 3,4 

III 3.487,5 2.305,4 19.165,2 24.958,1 947.084,2 

15,4 6,6 17,6 16,2 6,0 

IV 3.770,8 2.462,1 20.825,6 27.058,5 994.807,2 

19,8 14,7 22,5 21,4 3,0 

NOTAS:
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Banco de España.
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Anexos 2006 

Cuadro A114 
Depósitos de otros sectores residentes 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 2.615,6 

5,6 

1.837,5 

6,4 

13.700,1 

14,5 

18.153,2 

12,3 

573.076,1 

10,2 

2003 2.729,2 

4,3 

1.890,8 

2,9 

15.351,6 

12,1 

19.971,6 

10,0 

618.718,9 

8,0 

2004 2.807,1 

2,9 

1.920,6 

1,6 

16.707,9 

8,8 

21.435,6 

7,3 

690.270,1 

11,6 

2005 2.949,7 

5,1 

2.012,0 

4,8 

16.640,4 

-0,4 

21.602,2 

0,8 

831.413,1 

20,4 

2006 

I 

II 

III 

IV 

3.387,9 

14,9 

3.157,2 

10,3 

3.305,2 

13,1 

3.400,2 

15,5 

3.688,9 

20,2 

2.185,9 

8,6 

2.072,1 

6,0 

2.124,8 

5,8 

2.196,4 

8,3 

2.350,4 

14,3 

18.355,9 

10,3 

17.073,5 

-7,0 

17.875,8 

12,9 

18.488,4 

16,6 

19.985,7 

21,1 

23.929,6 

10,8 

22.302,8 

-3,8 

23.305,8 

12,2 

24.085,1 

15,6 

26.024,9 

20,3 

867.482,1 

4,3 

806.807,4 

8,5 

850.748,1 

2,6 

883.356,1 

4,8 

929.016,9 

2,0 

NOTAS:
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Banco de España.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A115 
Depósitos de las Administraciones Públicas 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 54,7 

6,2 

42,9 

2,0 

413,9 

40,9 

511,4 

32,1 

35.751,9 

14,0 

2003 63,1 

15,4 

47,9 

11,7 

416,7 

0,7 

527,8 

3,2 

35.728,8 

-0,1 

2004 74,1 

17,3 

59,3 

23,8 

388,5 

-6,8 

521,9 

-1,1 

41.123,8 

15,1 

2005 74,7 

0,8 

90,8 

53,2 

423,3 

9,0 

588,8 

12,8 

47.540,5 

15,6 

2006 

I 

II 

III 

IV 

79,8 

6,9 

78,9 

8,4 

71,1 

2,3 

87,3 

14,5 

81,9 

2,3 

91,0 

0,2 

60,9 

0,0 

82,3 

6,0 

109,0 

-19,5 

111,7 

25,1 

624,8 

47,6 

518,1 

41,1 

464,5 

18,3 

676,8 

52,6 

840,0 

71,4 

795,6 

35,1 

657,9 

31,4 

618,0 

14,5 

873,1 

33,3 

1.033,6 

56,7 

57.997,4 

22,0 

53.119,1 

26,3 

49.352,3 

17,3 

63.728,0 

24,8 

65.790,2 

19,7 

NOTAS:
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Banco de España.
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Anexos 2006 

Cuadro A116 
Depósitos en el sector bancario 

Totales 

Aragón España 

Otros sector. 
Residentes 

Administraciones 
Públicas Totales 

Otros sector. 
Residentes 

Administraciones 
Públicas 

2002 4.423,1 

9,2 

4.254,3 

8,7 

168,9 

23,3 

257.666,8 

7,8 

236.338,5 

8,2 

21.328,3 

3,6 

2003 4.449,0 

0,6 

4.277,1 

0,5 

171,9 

1,8 

268.194,3 

4,1 

247.249,5 

4,6 

20.944,9 

-1,8 

2004 4.379,3 

-1,6 

4.238,8 

-0,9 

140,5 

-18,3 

288.647,0 

7,6 

266.371,9 

7,7 

22.275,2 

6,4 

2005 4.177,2 

-4,6 

4.035,4 

-4,8 

141,8 

0,9 

352.226,0 

22,0 

325.424,6 

22,2 

26.801,3 

20,3 

2006 4.643,1 4.446,6 196,5 394.927,4 367.155,0 27.772,5 

11,2 10,2 38,6 12,1 12,8 3,6 

I 4.284,4 4.102,0 182,4 365.565,2 338.008,6 27.556,6 

1,7 0,8 26,3 18,5 19,4 8,6 

II 4.489,1 4.332,7 156,4 380.026,8 358.756,5 21.270,3 

6,5 6,1 18,8 9,8 11,3 -10,5 

III 4.635,2 4.441,6 193,6 409.534,3 376.446,8 33.087,4 

14,9 13,8 46,4 13,3 13,4 11,7 

IV 5.163,6 4.910,0 253,6 424.583,3 395.407,8 29.175,5 

21,6 20,1 59,5 8,1 8,6 2,5 

NOTAS:
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Banco de España.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A117 
Depósitos en las cajas de ahorros 

Totales 

Aragón 

Otros sector. 
Residentes 

Administraciones 
Públicas Totales 

España 

Otros sector. 
Residentes 

Administraciones 
Públicas 

2002 12.214,2 11.919,4 294,8 312.313,9 298.705,4 13.608,5 

14,7 14,2 36,7 12,3 11,5 34,6 

2003 13.744,4 13.462,6 281,8 343.561,1 329.587,4 13.973,8 

12,5 12,9 -4,4 10,0 10,3 2,7 

2004 14.985,8 14.681,6 304,2 394.480,1 376.575,5 17.904,6 

9,0 9,1 7,9 14,8 14,3 28,1 

2005 15.037,6 14.687,7 349,9 467.678,5 448.414,4 19.264,1 

0,3 0,0 15,0 18,6 19,1 7,6 

2006 16.693,5 16.201,2 492,2 469.279,2 441.185,9 28.093,3 

11,0 10,3 40,7 0,3 -1,6 45,8 

I 15.531,1 15.150,0 381,1 436.778,6 413.034,0 23.744,6 

-7,3 -7,9 23,8 2,8 1,0 51,7 

II 16.135,5 15.791,1 344,4 460.301,8 433.819,4 26.482,4 

15,2 15,4 7,2 -1,2 -3,3 54,1 

III 16.898,0 16.320,7 577,3 475.348,6 447.053,2 28.295,3 

17,2 16,3 52,5 0,7 -1,1 42,9 

IV 18.209,4 17.543,2 666,2 504.687,9 470.836,9 33.851,0 

21,6 20,3 70,1 -0,7 -2,7 38,6 

NOTAS:
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Banco de España.
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Anexos 2006 

Cuadro A118 
Depósitos de las cooperativas de crédito 

Totales 

Aragón España 

Otros sector. 
Residentes 

Administraciones 
Públicas Totales 

Otros sector. 
Residentes 

Administraciones 
Públicas 

2002 2.027,3 1.979,6 47,7 38.847,3 38.032,3 815,0 

9,2 8,7 38,1 13,0 12,8 21,1 

2003 2.306,0 2.232,0 74,0 42.692,2 41.882,1 810,1 

13,7 12,7 55,2 9,9 10,1 -0,6 

2004 2.592,5 2.515,3 77,2 48.266,8 47.322,8 944,0 

12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 

2005 2.976,3 2.879,1 97,2 59.049,1 57.574,0 1.475,0 

14,8 14,5 25,8 22,3 21,7 56,2 

2006 3.388,7 3.281,8 106,9 61.272,9 59.141,3 2.131,7 

13,9 14,0 10,0 3,8 2,7 44,5 

I 3.145,3 3.050,9 94,4 57.582,6 55.764,7 1.817,9 

15,7 14,3 94,0 9,6 8,2 75,9 

II 3.299,1 3.181,9 117,2 59.771,8 58.172,1 1.599,7 

7,0 6,1 34,9 1,4 0,6 43,7 

III 3.424,9 3.322,7 102,2 62.201,3 59.856,0 2.345,3 

13,1 15,2 -29,2 3,4 2,3 40,4 

IV 3.685,5 3.571,7 113,8 65.535,9 62.772,1 2.763,8 

20,0 20,5 4,5 1,5 0,5 32,7 

NOTAS:
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: Banco de España.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A119 
Número de hipotecas 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2003 6.892 1.929 28.294 37.115 1.348.616 
- - - - -

2004 8.739 2.255 28.555 39.549 1.585.771 
26,8 9,7 1,6 6,7 17,6 

2005 9.304 3.091 33.206 45.601 1.752.947 
6,5 37,1 16,3 15,3 10,5 

2006 10.175 3.096 33.766 47.037 1.863.846 
9,4 0,2 1,7 3,1 6,3 

I 985 232 3.066 4.283 172.333 
34,6 -35,0 -4,7 -0,5 17,4 

II 1.301 219 2.711 4.231 160.734 
65,3 7,4 4,9 18,3 11,1 

III 926 380 2.642 3.948 173.551 
27,7 73,5 7,4 16,0 25,0 

IV 1.061 175 2.449 3.685 134.423 
38,7 -32,2 -7,7 0,2 -11,6 

V 866 328 3.344 4.538 173.397 
55,5 13,5 10,9 17,5 14,6 

VI 804 215 2.975 3.994 164.373 
-1,7 -41,1 -5,8 -8,0 2,1 

VII 676 188 3.452 4.316 149.694 
-14,5 -10,0 33,2 20,2 6,9 

VIII 717 205 3.313 4.235 141.342 
30,1 21,3 29,8 29,4 7,7 

IX 839 316 2.514 3.669 161.252 
9,7 22,0 -9,0 -3,1 0,1 

X 780 381 2.557 3.718 156.288 
-4,4 15,8 -19,7 -14,2 9,1 

XI 627 328 2.628 3.583 155.799 
-39,1 32,8 -5,3 -11,6 5,2 

XII 593 129 2.115 2.837 120.660 
-38,7 -30,6 -6,1 -16,7 -10,1 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Anexos 2006 

Cuadro A120 
Importe total de las hipotecas 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2003 610,5 
-

143,7 
-

3.150,4 
-

3.904,6 
-

140.726,1 
-

2004 916,0 
50,1 

184,4 
28,3 

3.851,0 
22,2 

4.951,5 
26,8 

192.063,0 
36,5 

2005 1.089,7 
19,0 

267,3 
44,9 

4.933,3 
28,1 

6.290,3 
27,0 

241.382,4 
25,7 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

1.364,7 
25,2 
125 
54,3 
149 
80,1 
119 
39,9 
141 

119,5 
99 

49,2 
129 

-10,5 
112 
43,4 
124 

113,8 
109 
21,0 
86 

-18,5 
84 

-20,0 
89 

-31,6 

352,4 
31,9 
22 

-26,6 
24 

37,7 
32 

62,4 
13 

-46,3 
27 

29,2 
33 

13,9 
20 

15,2 
29 

67,8 
53 

185,2 
46 

64,5 
42 

79,1 
12 

-45,2 

6.345,2 
28,6 
530 
21,1 
614 
52,9 
489 
45,9 
344 

-13,4 
636 
49,3 
507 
13,7 
577 
53,3 
623 
49,6 
518 
40,0 
611 
42,6 
489 
-5,1 
406 
6,2 

8.062,3 
28,2 
677 
23,4 
787 
56,9 
641 
45,5 
498 
2,5 
762 
48,5 
668 
8,1 
709 
50,3 
776 
57,8 
680 
42,1 
742 
32,2 
614 
-4,5 
507 
-5,1 

292.393,6 
21,1 

25.007 
37,2 

24.713 
25,8 

27.164 
48,2 

20.730 
1,2 

26.607 
29,3 

25.310 
18,0 

23.884 
23,5 

22.782 
18,3 

26.782 
14,5 

24.806 
24,6 

24.796 
15,9 

19.812 
2,2 

NOTAS:
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A121 
Hipotecas sobre fincas rústicas 

Número 

Aragón España 

Importe Número Importe 

2003 1.122 
-

155,3 
-

34.346 
-

5.233,8 
-

2004 1.585 
41,3 

433,3 
179,0 

47.765 
39,1 

9.538,4 
82,2 

2005 1.816 
15 

427,7 
-1,3 

51.196 
7 

12.762,1 
33,8 

2006 1.880 763,4 52.915 16.303,9 
4 78,5 3 27,8 

I 187 78,1 4.720 1.439,7 
30 57,8 7 60,0 

II 220 87,5 4.549 1.374,7 
39 74,1 10 35,5 

III 130 32,1 5.056 1.461,5 
-26 19,4 16 33,4 

IV 82 21,8 3.702 1.148,7 
-37 21,7 -19 -5,6 

V 184 37,6 4.923 1.280,4 
19 -31,2 6 13,0 

VI 162 35,1 4.406 1.360,9 
14 22,6 -3 34,9 

VII 186 67,0 4.676 1.452,5 
71 260,5 19 34,7 

VIII 169 105,8 4.013 1.210,6 
36 50,2 5 17,5 

IX 125 47,6 4.463 1.602,3 
-3 91,1 5 26,6 

X 174 182,3 4.458 1.601,5 
22 592,0 3 56,1 

XI 149 37,6 4.303 1.309,5 
-42 17,2 -5 19,1 

XII 112 30,9 3.646 1.061,8 
-24 12,2 -1 18,8 

NOTAS:
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A122 
Hipotecas sobre fincas urbanas 

Número 

Aragón España 

Importe Número Importe 

2003 35.719 3.730,6 1.307.773 134.556,7 
2004 37.953 4.521,1 1.560.732 185.136,3 

6,3 21,2 19,3 37,6 
2005 43.785 5.862,6 1.701.751 228.630 

15,4 29,7 9,0 23,5 
2006 45.157 7.298.936,0 1.810.931 276.089.709 

3,1 24,5 6,4 20,8 
I 4.096 598.479,0 167.613 23.567.229,0 

-1,6 20,0 17,7 36,0 
II 4.011 699.437,0 156.185 23.338.335,0 

17,4 54,9 11,1 25,3 
III 3.818 608.525,0 168.495 25.702.756,0 

18,3 47,1 25,2 49,1 
IV 3.603 476.367,0 130.721 19.581.135,0 

1,6 1,7 -11,4 1,6 
V 4.354 724.513,0 168.474 25.326.428,0 

17,5 58,0 14,8 30,2 
VI 3.832 633.004,0 159.967 23.948.903,0 

-8,7 7,4 2,2 17,2 
VII 4.130 642.143,0 145.018 22.431.962,0 

18,6 41,7 6,6 22,8 
VIII 4.066 670.067,0 137.329 21.571.215,0 

29,1 59,1 7,8 18,4 
IX 3.544 632.773,0 156.789 25.179.842,0 

-3,1 39,4 0,0 13,8 
X 3.544 560.155,0 151.830 23.204.928,0 

-15,4 4,6 9,3 22,9 
XI 3.434 576.858,0 151.496 23.486.528,0 

-9,5 -5,6 5,5 15,8 
XII 2.725 476.615,0 117.014 18.750.448,0 

-16,4 -6,1 -10,4 1,3 

NOTAS:
 
Millones de euros.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A123 
Índice de precios al consumo y sus componentes 

2003 

Aragón España 

2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

IPC General 

1 Alimentos y bedidas no alcohólicas 

2 Bebidas alcohólicas y tabaco 

3 Vestido y calzado 

4 Vivienda 

5 Menaje 

6 Medicina 

7 Transporte 

8 Comunicaciones 

9 Ocio y cultura 

10 Enseñanza 

11 Hoteles, cafés y restaurantes 

12 Otros bienes y servicios 

90,7 
2,9 

89,4 

3,7 

89,5 

3,3 

96,9 

3,6 

85,0 

3,9 

93,7 

2,0 

93,4 

2,1 

86,6 

2,1 

102,3 

-2,1 

100,0 

0,7 

87,5 

4,3 

88,5 

3,9 

88,3 

4,3 

93,2 
2,7 

92,6 

3,5 

93,5 

4,4 

97,3 

0,3 

88,1 

3,6 

95,0 

1,3 

95,5 

2,3 

90,2 

4,2 

101,9 

-0,4 

100,1 

0,1 

91,7 

4,8 

91,6 

3,6 

91,9 

4,0 

96,4 
3,5 

95,6 

3,3 

98,3 

5,2 

99,1 

1,9 

92,9 

5,4 

97,4 

2,5 

98,1 

2,7 

95,9 

6,3 

100,8 

-1,0 

99,7 

-0,4 

95,8 

4,5 

95,6 

4,3 

95,7 

4,2 

100,0 
3,7 

100,0 

4,6 

100,0 

1,7 

100,0 

0,9 

100,0 

7,7 

100,0 

2,7 

100,0 

1,9 

100,0 

4,3 

100,0 

-0,8 

100,0 

0,3 

100,0 

4,4 

100,0 

4,6 

100,0 

4,5 

90,7 
3,0 

89,6 

4,1 

89,6 

3,4 

95,7 

3,8 

86,1 

2,9 

94,0 

2,0 

97,5 

2,1 

86,2 

2,1 

104,0 

-2,6 

100,0 

0,6 

88,7 

4,9 

88,3 

4,3 

90,8 

3,3 

93,5 
3,0 

93,1 

3,9 

93,5 

4,3 

97,4 

1,8 

89,1 

3,5 

95,5 

1,6 

97,8 

0,4 

90,0 

4,4 

103,0 

-1,0 

100,1 

0,1 

92,3 

4,0 

91,9 

4,0 

93,6 

3,0 

96,6 
3,4 

96,0 

3,2 

98,2 

5,1 

98,8 

1,4 

93,9 

5,3 

97,5 

2,1 

98,7 

0,9 

95,7 

6,3 

101,3 

-1,6 

99,9 

-0,2 

96,2 

4,2 

95,7 

4,2 

96,5 

3,1 

100,0 
3,5 

100,0 

4,1 

100,0 

1,8 

100,0 

1,3 

100,0 

6,5 

100,0 

2,6 

100,0 

1,3 

100,0 

4,5 

100,0 

-1,3 

100,0 

0,1 

100,0 

4,0 

100,0 

4,5 

100,0 

3,7 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Cuadro A124 
Índice de Precios al Consumo. General 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 87,6 
-

88,3 
-

88,2 
-

88,1 
-

88,0 
-

2003 89,8 
2,5 

90,9 
2,9 

90,8 
3,0 

90,7 
2,9 

90,7 
3,0 

2004 92,6 
3,1 

93,6 
2,9 

93,3 
2,7 

93,2 
2,7 

93,5 
3,0 

2005 96,0 
3,7 

96,7 
3,4 

96,5 
3,4 

96,4 
3,5 

96,6 
3,4 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

V 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

100,0 
4,2 
97,8 
4,6 
98,1 
4,5 
99,1 
4,7 

100,3 
4,5 

100,7 
4,9 

100,7 
4,9 

100,2 
4,8 

100,4 
4,5 

100,5 
3,5 

100,6 
2,8 

100,8 
2,9 

101,0 
3,1 

100,0 
3,4 
97,6 
3,6 
97,6 
3,4 
98,6 
3,6 

100,5 
3,7 

100,9 
4,1 

101,1 
4,0 

100,1 
4,0 

100,2 
3,6 

100,3 
2,8 

100,9 
2,6 

101,1 
2,6 

101,2 
2,6 

100,0 
3,7 
97,8 
4,3 
97,8 
3,8 
98,7 
3,7 

100,4 
4,0 

100,5 
4,1 

100,7 
4,1 

100,1 
4,2 

100,4 
4,1 

100,2 
3,4 

100,9 
2,9 

101,2 
2,8 

101,3 
2,9 

100,0 
3,7 
97,8 
4,2 
97,8 
3,9 
98,7 
3,9 

100,4 
4,0 

100,6 
4,3 

100,8 
4,2 

100,1 
4,3 

100,4 
4,1 

100,2 
3,3 

100,9 
2,8 

101,1 
2,8 

101,2 
2,9 

100,0 
3,5 
98,1 
4,2 
98,2 
4,0 
98,8 
3,9 

100,2 
3,9 

100,6 
4,0 

100,8 
3,9 

100,2 
4,0 

100,4 
3,7 

100,2 
2,9 

100,6 
2,5 

100,9 
2,6 

101,1 
2,7 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Cuadro A125 
Índice de Precios al Consumo. Alimentos y bebidas no alcohólicas 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 85,6 
-

86,4 
-

86,4 
-

86,3 
-

86,1 
-

2003 88,5 
3,4 

88,7 
2,6 

89,8 
4,0 

89,4 
3,7 

89,6 
4,1 

2004 92,0 
4,0 

92,7 
4,5 

92,7 
3,2 

92,6 
3,5 

93,1 
3,9 

2005 95,1 
3,3 

95,5 
3,0 

95,8 
3,3 

95,6 
3,3 

96,0 
3,2 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

V 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

100,0 
5,2 
98,6 
4,9 
98,4 
5,0 
98,9 
4,9 
99,2 
4,3 
99,4 
4,9 
99,8 
5,4 

100,4 
6,3 

100,7 
6,0 

100,9 
6,1 

101,0 
5,6 

101,1 
4,7 

101,7 
4,2 

100,0 
4,7 
98,4 
4,0 
98,3 
4,3 
98,5 
4,1 
98,9 
3,7 
99,3 
4,2 
99,8 
4,9 

100,4 
5,7 

100,6 
5,3 

101,1 
5,6 

101,3 
5,6 

101,5 
4,9 

102,0 
4,5 

100,0 
4,4 
99,8 
5,5 
99,2 
5,3 
99,3 
4,7 
99,3 
3,8 
99,4 
4,2 
99,7 
4,5 

100,2 
5,0 

100,4 
5,0 

100,8 
5,1 

100,6 
4,4 

100,5 
3,2 

101,1 
2,1 

100,0 
4,6 
99,4 
5,2 
98,9 
5,1 
99,1 
4,7 
99,2 
3,9 
99,4 
4,3 
99,7 
4,7 

100,2 
5,3 

100,4 
5,2 

100,8 
5,3 

100,8 
4,8 

100,8 
3,7 

101,3 
2,8 

100,0 
4,1 
99,2 
4,4 
98,9 
4,3 
99,0 
3,9 
99,2 
3,5 
99,4 
3,6 
99,9 
4,1 

100,3 
4,8 

100,5 
4,6 

100,8 
4,6 

100,7 
4,4 

100,9 
3,9 

101,4 
3,2 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Cuadro A126 
Índice de Precios al Consumo. Bebidas alcohólicas y tabaco 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 88,7 
-

85,7 
-

86,4 
-

86,7 
-

86,7 
-

2003 90,8 
2,4 

89,0 
3,8 

89,4 
3,4 

89,5 
3,3 

89,6 
3,4 

2004 94,3 
3,8 

93,1 
4,6 

93,4 
4,5 

93,5 
4,4 

93,5 
4,3 

2005 98,5 
4,5 

98,3 
5,6 

98,3 
5,3 

98,3 
5,2 

98,2 
5,1 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

V 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

100,0 
1,5 
98,0 
2,3 
95,0 
-1,0 

100,4 
4,5 

100,5 
1,6 

100,6 
1,8 

100,9 
1,8 

100,9 
1,8 

100,5 
1,6 

100,6 
0,9 

100,6 
0,7 

100,8 
1,0 

101,2 
1,2 

100,0 
1,7 
97,8 
2,7 
94,5 
-0,9 

100,2 
5,3 

100,5 
2,1 

100,7 
2,2 

100,9 
1,9 

100,8 
1,8 

100,5 
1,4 

100,7 
0,8 

100,8 
0,8 

101,0 
1,0 

101,6 
1,5 

100,0 
1,8 
97,7 
2,7 
94,6 
-0,8 

100,0 
4,8 

100,5 
2,0 

100,6 
2,1 

101,0 
2,0 

101,0 
2,2 

100,6 
1,8 

100,7 
1,1 

100,8 
0,9 

101,0 
1,0 

101,5 
1,4 

100,0 
1,7 
97,7 
2,7 
94,6 
-0,9 

100,1 
4,8 

100,5 
1,9 

100,7 
2,1 

101,0 
1,9 

100,9 
2,1 

100,6 
1,8 

100,7 
1,0 

100,7 
0,9 

101,0 
1,0 

101,5 
1,4 

100,0 
1,8 
97,7 
2,7 
94,9 
-0,5 

100,2 
5,1 

100,5 
2,2 

100,8 
2,4 

100,9 
2,1 

100,9 
2,1 

100,5 
1,7 

100,7 
1,1 

100,7 
0,9 

100,8 
1,0 

101,4 
1,4 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Cuadro A127 
Índice de Precios al Consumo. Vestido y calzado 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 91,6 
-

93,6 
-

94,0 
-

93,5 
-

92,2 
-

2003 94,5 
3,2 

97,3 
3,9 

97,4 
3,7 

96,9 
3,6 

95,7 
3,8 

2004 95,9 
1,5 

97,5 
0,2 

97,5 
0,1 

97,3 
0,3 

97,4 
1,8 

2005 98,9 
3,0 

98,9 
1,4 

99,2 
1,7 

99,1 
1,9 

98,8 
1,4 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

V 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

100,0 
1,2 
93,7 
0,8 
93,3 
0,9 
96,9 
1,0 

102,4 
0,7 

104,0 
1,3 

103,9 
1,3 
94,0 
0,9 
94,0 
1,0 
99,2 
1,4 

105,2 
1,8 

107,2 
1,7 

106,1 
1,0 

100,0 
1,1 
91,7 
1,3 
91,3 
1,1 
95,6 
1,7 

105,9 
1,6 

106,5 
1,7 

106,6 
1,8 
92,8 
0,7 
91,6 
0,5 
97,3 
0,6 

105,6 
1,0 

107,5 
0,7 

107,6 
0,8 

100,0 
0,9 
93,1 
1,1 
92,7 
0,9 
95,9 
0,9 

105,4 
1,1 

105,8 
1,1 

104,5 
0,8 
93,1 
0,7 
92,6 
0,7 
95,0 
0,9 

106,5 
0,7 

109,5 
0,6 

105,9 
0,8 

100,0 
0,9 
93,0 
1,1 
92,6 
1,0 
96,0 
1,0 

105,0 
1,1 

105,6 
1,2 

104,6 
1,0 
93,2 
0,7 
92,7 
0,7 
96,0 
0,9 

106,2 
0,9 

108,9 
0,8 

106,1 
0,8 

100,0 
1,3 
93,4 
1,1 
92,5 
1,1 
95,6 
1,3 

104,5 
1,3 

105,8 
1,4 

105,1 
1,4 
93,6 
1,1 
93,0 
1,1 
96,3 
1,2 

105,0 
1,3 

108,1 
1,3 

107,0 
1,3 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Cuadro A128 
Índice de Precios al Consumo. Vivienda 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 78,6 
-

80,1 
-

82,7 
-

81,8 
-

83,7 
-

2003 81,5 
3,6 

85,2 
6,5 

85,7 
3,6 

85,0 
3,9 

86,1 
2,9 

2004 84,6 
3,8 

88,7 
4,1 

88,8 
3,5 

88,1 
3,6 

89,1 
3,5 

2005 90,2 
6,7 

93,8 
5,8 

93,3 
5,1 

92,9 
5,4 

93,9 
5,3 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

V 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

100,0 
10,9 
95,7 
11,0 
98,1 
12,2 
99,6 
12,8 
100,8 
12,7 
101,1 
13,2 
100,9 
12,4 
101,2 
11,4 

101,3 
11,1 

101,0 
9,9 

100,2 
7,9 

100,0 
8,0 

100,0 
8,5 

100,0 
6,6 
97,7 
8,3 
98,6 
8,7 
98,8 
8,2 

100,1 
7,9 

100,9 
9,1 

100,8 
7,7 

101,1 
6,8 

101,2 
6,5 

100,7 
4,6 

100,1 
3,3 

100,0 
3,9 

100,0 
4,4 

100,0 
7,2 
98,0 
7,5 
98,4 
7,7 
98,8 
7,7 
99,7 
7,5 
99,9 
7,9 

100,3 
7,8 

101,0 
7,6 

101,1 
7,5 

100,9 
6,7 

100,6 
5,9 

100,6 
5,9 

100,7 
6,2 

100,0 
7,7 
97,6 
8,1 
98,4 
8,5 
98,9 
8,5 
99,9 
8,3 

100,2 
8,8 

100,4 
8,5 

101,1 
8,2 

101,1 
8,0 

100,9 
7,0 

100,5 
6,0 

100,5 
6,1 

100,5 
6,4 

100,0 
6,5 
98,0 
7,8 
98,4 
7,8 
98,9 
7,5 

100,0 
7,2 

100,3 
7,5 

100,4 
7,3 

100,8 
6,8 

100,9 
6,4 

100,8 
5,8 

100,5 
4,9 

100,5 
4,7 

100,6 
4,9 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A129 
Índice de Precios al Consumo. Menaje 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 90,2 
-

93,4 
-

92,1 
-

91,9 
-

92,2 
-

2003 91,9 
1,9 

95,6 
2,4 

93,8 
1,9 

93,7 
2,0 

94,0 
2,0 

2004 93,6 
1,9 

96,2 
0,7 

95,1 
1,3 

95,0 
1,3 

95,5 
1,6 

2005 96,5 
3,1 

98,1 
2,0 

97,4 
2,5 

97,4 
2,5 

97,5 
2,1 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

V 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

100,0 
3,6 
97,4 
2,1 
98,0 
2,9 
98,6 
4,3 
99,7 
3,2 
99,9 
3,0 

100,4 
3,9 

100,1 
3,3 

100,6 
3,8 

101,3 
4,7 

101,5 
4,8 

101,0 
3,3 

101,6 
4,1 

100,0 
1,9 
99,3 
2,1 
99,6 
2,6 
99,9 
2,7 

100,1 
2,3 

100,2 
2,2 

100,4 
2,0 

100,1 
1,8 
99,8 
1,5 
99,6 
1,3 

100,7 
1,8 

100,5 
1,4 
99,8 
1,0 

100,0 
2,6 
97,4 
1,7 
97,7 
1,6 
99,0 
1,9 
99,9 
2,3 

100,4 
2,4 

101,1 
2,7 

100,0 
3,0 
99,9 
3,2 

100,8 
3,4 

100,9 
3,2 

101,3 
3,0 

101,7 
3,1 

100,0 
2,7 
97,6 
1,8 
98,0 
1,9 
99,1 
2,3 
99,9 
2,4 

100,3 
2,5 

100,9 
2,8 

100,0 
2,9 

100,0 
3,1 

100,7 
3,3 

101,0 
3,3 

101,1 
2,8 

101,4 
3,0 

100,0 
2,6 
98,3 
2,2 
98,6 
2,4 
99,1 
2,6 
99,8 
2,7 

100,3 
2,6 

100,6 
2,5 
99,9 
2,7 

100,0 
2,7 

100,3 
2,7 

100,7 
2,6 

101,1 
2,7 

101,3 
2,6 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Cuadro A130 
Índice de Precios al Consumo. Medicina 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 93,2 
-

88,9 
-

91,5 
-

91,5 
-

95,5 
-

2003 96,2 
3,3 

91,0 
2,3 

93,2 
1,9 

93,4 
2,1 

97,5 
2,1 

2004 97,3 
1,1 

94,3 
3,6 

95,4 
2,3 

95,5 
2,3 

97,8 
0,4 

2005 98,9 
1,6 

97,6 
3,6 

98,0 
2,8 

98,1 
2,7 

98,7 
0,9 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

V 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

100,0 
1,1 
99,0 
1,1 
99,9 
0,6 
99,4 
0,4 
99,7 
0,7 
99,8 
0,9 

100,0 
1,1 

100,0 
1,1 

100,3 
1,4 

100,4 
1,5 

100,4 
1,5 

100,5 
1,5 

100,6 
1,6 

100,0 
2,4 
99,1 
4,7 
99,7 
4,0 
99,4 
2,4 
99,4 
2,1 
99,4 
1,7 
99,5 
1,7 

100,2 
2,4 

100,5 
2,6 

100,6 
2,7 

100,7 
1,6 

100,7 
1,6 

100,7 
1,6 

100,0 
2,0 
99,3 
2,5 
99,8 
2,4 
99,6 
2,0 
99,9 
2,1 
99,9 
2,0 

100,1 
2,1 

100,2 
2,0 

100,2 
2,0 

100,1 
1,7 

100,1 
1,7 

100,3 
1,9 

100,8 
1,5 

100,0 
1,9 
99,2 
2,5 
99,8 
2,3 
99,5 
1,8 
99,8 
1,9 
99,8 
1,8 

100,0 
2,0 

100,1 
1,9 

100,2 
2,0 

100,2 
1,8 

100,2 
1,7 

100,4 
1,8 

100,7 
1,5 

100,0 
1,3 
99,2 
0,7 
99,6 
1,0 
99,3 
1,4 
99,7 
1,3 
99,8 
1,3 

100,0 
1,3 

100,3 
1,5 

100,3 
1,5 

100,3 
1,4 

100,4 
1,5 

100,5 
1,6 

100,6 
1,7 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Cuadro A131 
Índice de Precios al Consumo. Transporte 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 85,4 
-

84,8 
-

84,5 
-

84,8 
-

84,5 
-

2003 87,0 
1,8 

86,6 
2,1 

86,4 
2,2 

86,6 
2,1 

86,2 
2,1 

2004 90,6 
4,2 

90,5 
4,5 

90,0 
4,2 

90,2 
4,2 

90,0 
4,4 

2005 96,0 
6,0 

96,3 
6,4 

95,7 
6,3 

95,9 
6,3 

95,7 
6,3 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

V 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

100,0 
4,1 
98,2 
8,0 
98,7 
7,1 
99,4 
6,3 

100,9 
6,7 

102,0 
7,7 

101,6 
6,4 

102,5 
5,4 

102,7 
4,4 

100,1 
-0,6 
98,0 
-1,9 
97,7 
-0,1 
98,1 
1,3 

100,0 
3,8 
98,2 
7,4 
98,6 
6,4 
99,2 
5,6 

100,8 
6,2 

102,0 
7,4 

101,6 
6,1 

102,6 
5,2 

102,7 
4,1 

100,2 
-0,8 
98,1 
-2,0 
97,7 
-0,3 
98,1 
1,2 

100,0 
4,4 
98,0 
8,1 
98,6 
7,2 
99,4 
6,3 

100,9 
6,7 

102,0 
7,8 

101,6 
6,6 

102,4 
5,7 

102,5 
4,6 

100,1 
0,0 
98,2 
-1,2 
97,9 
0,5 
98,3 
1,9 

100,0 
4,3 
98,1 
8,0 
98,7 
7,1 
99,4 
6,3 

100,9 
6,7 

102,0 
7,7 

101,6 
6,5 

102,5 
5,6 

102,5 
4,5 

100,1 
-0,2 
98,2 
-1,4 
97,9 
0,3 
98,2 
1,7 

100,0 
4,5 
98,1 
7,9 
98,7 
7,2 
99,3 
6,4 

100,7 
6,7 

101,9 
7,8 

101,6 
6,7 

102,4 
5,8 

102,5 
4,8 

100,2 
0,2 
98,3 
-1,0 
98,0 
0,5 
98,4 
1,8 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Cuadro A132 
Índice de Precios al Consumo. Comunicaciones 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 103,1 
-

106,8 
-

104,4 
-

104,5 
-

106,8 
-

2003 101,3 
-1,8 

104,0 
-2,6 

102,3 
-2,1 

102,3 
-2,1 

104,0 
-2,6 

2004 101,2 
-0,1 

102,9 
-1,0 

101,8 
-0,4 

101,9 
-0,4 

103,0 
-1,0 

2005 100,5 
-0,7 

101,3 
-1,5 

100,8 
-1,0 

100,8 
-1,0 

101,3 
-1,6 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

V 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

100,0 
-0,5 

100,3 
-1,1 

100,2 
-1,1 

100,1 
-0,4 

100,1 
-0,5 

100,0 
-0,5 

100,0 
-0,5 
99,9 
-0,4 
99,9 
-0,4 

100,0 
-0,4 
99,9 
-0,4 
99,9 
-0,4 
99,8 
-0,4 

100,0 
-1,3 
101,0 
-1,5 

100,7 
-1,6 

100,4 
-1,1 

100,2 
-1,2 

100,1 
-1,2 
99,9 
-1,4 
99,7 
-1,4 
99,8 
-1,2 
99,8 
-1,1 
99,6 
-1,2 
99,4 
-1,4 
99,2 
-1,5 

100,0 
-0,8 

100,5 
-1,2 

100,4 
-1,3 

100,2 
-0,7 

100,1 
-0,7 

100,1 
-0,7 

100,0 
-0,8 
99,9 
-0,8 
99,9 
-0,7 
99,9 
-0,6 
99,8 
-0,7 
99,7 
-0,8 
99,6 
-0,8 

100,0 
-0,8 

100,5 
-1,2 

100,4 
-1,3 

100,2 
-0,7 

100,1 
-0,7 

100,1 
-0,7 

100,0 
-0,8 
99,9 
-0,8 
99,9 
-0,7 
99,9 
-0,6 
99,8 
-0,7 
99,7 
-0,8 
99,6 
-0,8 

100,0 
-1,3 

101,0 
-1,5 

100,8 
-1,6 

100,4 
-1,1 

100,2 
-1,2 

100,1 
-1,2 
99,9 
-1,4 
99,7 
-1,4 
99,8 
-1,2 
99,8 
-1,1 
99,6 
-1,2 
99,4 
-1,4 
99,2 
-1,5 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Cuadro A133 
Índice de Precios al Consumo. Ocio y cultura 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 104,2 100,2 98,4 99,3 99,4 
- - - - -

2003 103,7 101,3 99,2 100,0 100,0 
-0,5 1,0 0,8 0,7 0,6 

2004 103,4 101,0 99,4 100,1 100,1 
-0,3 -0,2 0,3 0,1 0,1 

2005 102,6 100,2 99,1 99,7 99,9 
-0,8 -0,9 -0,3 -0,4 -0,2 

2006 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-2,5 -0,2 0,9 0,3 0,1 

I 100,1 99,2 98,0 98,4 99,2 
-2,9 -1,3 0,2 -0,3 0,2 

II 99,9 99,6 98,2 98,6 99,5 
-2,8 -0,6 -1,2 -1,3 0,2 

III 100,4 99,5 98,0 98,4 99,3 
-2,9 -1,2 -1,3 -1,5 -0,8 

IV 100,7 100,4 100,2 100,3 100,3 
-1,7 0,4 1,9 1,3 1,1 

V 99,7 99,2 99,1 99,2 99,3 
-2,3 -0,3 1,3 0,7 0,6 

V 99,8 99,5 99,8 99,8 99,9 
-2,3 -0,5 1,6 0,9 0,5 

VII 100,3 100,9 101,1 101,0 101,1 
-2,2 0,1 1,5 0,9 0,5 

VIII 101,3 101,7 102,6 102,4 102,3 
-2,8 0,0 1,7 1,0 0,5 

IX 99,8 100,4 101,2 100,9 100,7 
-2,8 0,6 1,6 0,9 0,2 

X 98,8 100,2 100,3 100,1 99,6 
-3,1 1,1 1,1 0,6 -0,3 

XI 98,8 99,6 99,4 99,4 98,8 
-2,4 0,4 0,6 0,2 -0,7 

XII 100,5 99,8 102,1 101,7 100,3 
-1,8 -0,6 1,6 1,0 -0,6 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Cuadro A134 
Índice de Precios al Consumo. Enseñanza 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 86,2 88,9 83,1 83,9 84,6 
- - - - -

2003 89,8 92,5 86,8 87,5 88,7 
4,3 4,0 4,4 4,3 4,9 

2004 93,1 95,0 91,2 91,7 92,3 
3,6 2,7 5,1 4,8 4,0 

2005 96,1 97,4 95,6 95,8 96,2 
3,2 2,6 4,9 4,5 4,2 

2006 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
4,1 2,6 4,6 4,4 4,0 

I 98,6 99,4 98,6 98,6 98,8 
3,6 2,7 4,6 4,3 3,8 

II 98,6 99,4 98,7 98,7 98,9 
3,6 2,7 4,5 4,2 3,9 

III 98,9 99,4 98,8 98,8 98,9 
3,9 2,7 4,4 4,2 3,9 

IV 98,9 99,4 98,8 98,8 99,0 
3,9 2,7 4,4 4,2 3,9 

V 99,1 99,4 98,9 98,9 99,0 
4,1 2,7 4,5 4,3 3,9 

V 99,2 99,4 98,9 98,9 99,0 
4,2 2,7 4,5 4,3 3,9 

VII 99,2 99,2 98,9 98,9 99,1 
4,2 2,5 4,4 4,2 3,9 

VIII 99,2 99,2 98,9 99,0 99,1 
4,2 2,5 4,3 4,2 3,9 

IX 99,6 99,4 100,6 100,4 99,9 
4,1 2,5 4,8 4,6 4,0 

X 102,8 102,0 102,8 102,8 102,3 
4,4 2,6 4,6 4,4 4,0 

XI 102,9 102,0 103,1 103,0 102,9 
4,4 2,7 4,9 4,7 4,3 

XII 102,9 102,0 103,1 103,0 103,0 
4,4 2,7 4,9 4,7 4,4 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Cuadro A135 
Índice de Precios al Consumo. Hoteles, cafés y restaurantes 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 88,1 85,5 84,5 85,2 84,6 
- - - - -

2003 90,0 87,9 88,2 88,5 88,3 
2,2 2,8 4,4 3,9 4,3 

2004 92,5 90,8 91,6 91,6 91,9 
2,8 3,3 3,8 3,6 4,0 

2005 95,4 95,8 95,6 95,6 95,7 
3,1 5,5 4,4 4,3 4,2 

2006 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
4,9 4,4 4,6 4,6 4,5 

I 98,6 96,5 96,6 96,9 97,5 
4,9 2,9 3,9 3,9 4,5 

II 99,0 96,5 97,0 97,2 98,1 
4,5 1,7 3,6 3,5 4,5 

III 99,0 98,0 97,9 98,0 98,7 
4,4 3,0 3,3 3,4 4,3 

IV 99,7 100,1 99,6 99,7 99,5 
5,2 5,0 5,1 5,1 4,8 

V 99,5 100,2 99,3 99,4 99,6 
5,5 5,1 4,6 4,8 4,5 

V 99,6 100,7 100,2 100,2 100,0 
5,7 5,1 4,9 5,1 4,5 

VII 100,3 101,5 101,4 101,3 100,9 
6,1 5,3 5,0 5,2 4,5 

VIII 100,5 102,2 103,0 102,5 101,7 
6,0 4,9 5,2 5,2 4,4 

IX 100,6 101,2 101,4 101,3 100,9 
4,8 4,7 4,9 4,9 4,4 

X 100,6 101,0 101,1 101,1 101,0 
3,5 4,7 4,8 4,6 4,4 

XI 101,1 100,9 101,0 101,0 100,9 
3,9 4,9 5,1 4,9 4,4 

XII 101,5 101,0 101,4 101,4 101,2 
4,2 4,8 5,0 4,9 4,4 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Cuadro A136 
Índice de Precios al Consumo. Otros bienes y servicios 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

2002 89,9 88,4 88,3 84,6 87,9 
- - - - -

2003 92,1 90,9 90,6 88,3 90,8 
2,5 2,7 2,7 4,3 3,3 

2004 94,4 93,4 93,4 91,9 93,6 
2,5 2,8 3,0 4,0 3,0 

2005 97,0 96,3 96,3 95,7 96,5 
2,7 3,0 3,2 4,2 3,1 

2006 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3,1 3,9 3,8 4,5 3,7 

I 98,2 98,1 98,2 97,5 98,6 
2,3 3,4 3,3 4,5 3,4 

II 98,3 98,4 98,5 98,1 98,9 
2,1 2,7 2,7 4,5 3,1 

III 99,0 99,2 99,2 98,7 99,5 
2,7 3,1 3,2 4,3 3,4 

IV 100,0 99,5 99,6 99,5 99,7 
3,5 3,5 3,4 4,8 3,4 

V 100,7 99,8 99,9 99,6 99,9 
3,5 3,5 3,5 4,5 3,5 

V 100,8 100,2 100,3 100,0 100,2 
3,9 3,9 4,0 4,5 3,7 

VII 100,7 100,3 100,3 100,9 100,2 
3,5 4,3 4,1 4,5 3,9 

VIII 100,5 100,6 100,5 101,7 100,3 
3,3 4,3 4,1 4,4 3,9 

IX 100,5 100,7 100,7 100,9 100,5 
3,2 4,2 4,1 4,4 4,0 

X 100,6 100,7 100,7 101,0 100,6 
3,0 4,4 4,3 4,4 4,0 

XI 100,4 101,0 101,0 100,9 100,7 
2,9 4,7 4,5 4,4 3,9 

XII 100,4 101,3 101,1 101,2 100,9 
2,9 4,5 4,2 4,4 3,9 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest e INE.
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Cuadro A137 
Inflación Subyacente 

España Aragón 

2002 89,5 89,5 
- -

2003 92,1 92,2 
2,9 2,9 

2004 94,3 94,6 
2,5 2,7 

2005 96,9 97,2 
2,7 2,7 

2006 100,0 100,0 
3,2 2,9 

I 97,5 98,0 
2,8 2,9 

II 97,6 98,1 
2,5 2,9 

III 98,9 99,0 
3,0 3,1 

IV 100,5 100,4 
3,3 3,1 

V 100,6 100,5 
3,3 3,0 

VI 100,8 100,7 
3,5 3,0 

VII 99,7 99,7 
3,6 3,1 

VIII 99,9 99,8 
3,6 3,0 

IX 100,1 100,0 
3,5 2,9 

X 101,3 101,0 
3,3 2,8 

XI 101,6 101,3 
3,1 2,6 

XII 101,6 101,5 
3,0 2,5 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: INE.
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Cuadro A138 
Índice de Precios Industriales 

Aragón España 

Índice 
general 

Bienes de 
consumo 

Bienes de 
consumo 
duraderos 

Bienes de 
consumo no Bienes de 
duraderos equipo 

Bienes 
intermedios Energía 

Índice 
general 

Bienes de 
consumo 

Bienes de 
consumo 
duraderos 

Bienes de 
consumo no Bienes de 
duraderos equipo 

Bienes 
intermedios Energía 

2002 102,5 
-

104,0 
-

102,4 
-

104,9 102,4 
- -

102,8 
-

99,9 
-

102,4 
-

105,9 
-

104,6 
-

106,2 
-

103,0 
-

101,6 
-

96,8 
-

2003 104,0 
1,4 

107,9 
3,8 

103,1 
0,7 

110,8 103,2 
5,6 0,7 

102,8 
0,0 

101,9 
2,0 

103,9 
1,4 

108,3 
2,3 

106,4 
1,7 

108,6 
2,3 

104,2 
1,2 

102,5 
0,8 

98,1 
1,3 

2004 106,5 
2,5 

110,6 
2,5 

106,6 
3,4 

112,9 104,3 
1,9 1,0 

107,7 
4,7 

102,2 
0,3 

107,4 
3,4 

111,0 
2,5 

108,6 
2,1 

111,4 
2,6 

105,8 
1,5 

107,1 
4,5 

103,3 
5,3 

2005 109,1 
2,5 

114,8 
3,8 

109,7 
2,9 

117,8 106,0 
4,4 1,7 

109,5 
1,7 

106,0 
3,7 

112,7 
4,9 

114,1 
2,8 

110,9 
2,1 

114,6 
2,8 

107,8 
1,9 

111,1 
3,8 

117,7 
14,0 

2006 114,3 118,2 110,6 122,7 107,3 117,8 115,7 118,6 117,5 114,1 118,1 110,3 117,8 130,7 
4,8 2,9 0,8 4,1 1,2 7,5 9,2 5,3 3,0 2,8 3,1 2,3 6,0 11,0 

I 112,0 115,1 109,7 118,3 106,7 114,3 113,9 116,4 116,5 112,4 117,2 109,1 113,9 128,2 
3,3 1,0 0,4 1,3 1,2 4,8 8,9 6,3 3,5 2,3 3,7 2,1 3,6 20,6 

II 112,6 116,7 109,8 120,8 106,8 114,7 114,0 117,3 117,2 113,3 117,9 109,6 114,8 129,6 
3,7 2,4 0,5 3,5 1,1 4,7 9,1 6,3 3,6 2,8 3,8 2,1 3,9 20,1 

III 112,3 116,0 110,1 119,5 106,2 115,0 113,8 117,6 117,2 113,6 117,8 109,7 115,8 129,9 
3,2 0,9 0,5 1,1 0,5 5,3 8,7 5,8 3,3 2,7 3,3 2,0 4,6 16,4 

IV 112,8 116,3 110,2 119,8 106,3 116,0 114,0 118,3 117,2 113,9 117,8 110,0 116,4 132,1 
3,7 1,4 0,6 1,7 0,5 6,1 8,6 5,7 2,9 2,8 3,0 2,2 5,1 15,4 

V 113,5 117,9 110,6 122,2 106,7 116,6 114,7 119,2 117,6 114,3 118,1 110,2 117,6 133,8 
4,1 2,7 0,5 3,8 0,6 6,6 8,8 6,6 3,2 3,0 3,1 2,3 6,1 17,8 

VI 114,1 119,4 110,5 124,7 106,8 116,9 115,1 119,2 117,9 114,2 118,5 110,4 118,1 132,7 
4,9 3,8 0,4 5,7 0,7 7,6 9,3 6,3 3,5 2,8 3,6 2,3 6,8 14,6 

VII 114,9 119,9 110,6 125,4 107,3 117,8 117,1 119,9 118,1 114,4 118,7 110,5 118,5 135,4 
5,6 4,5 0,4 6,9 1,0 8,3 11,4 6,4 3,6 2,9 3,8 2,4 7,0 13,9 

VIII 115,1 120,0 110,6 125,5 108,0 117,6 117,4 120,1 118,0 114,4 118,6 110,6 118,9 135,3 
5,3 3,9 0,4 5,7 1,7 7,8 10,4 5,7 3,2 2,9 3,3 2,5 7,2 10,2 

IX 115,2 118,3 110,8 122,8 108,1 119,3 116,8 119,3 117,6 114,5 118,2 110,7 119,2 131,0 
4,9 1,2 1,1 1,3 1,7 8,7 10,3 4,2 2,7 3,1 2,7 2,5 6,7 4,1 

X 116,2 119,1 111,0 123,8 108,1 121,4 117,1 118,8 117,6 114,5 118,1 110,8 119,8 127,4 
5,9 2,8 1,2 3,6 1,6 10,5 9,4 3,4 2,3 2,9 2,3 2,4 6,9 0,5 

XI 116,5 119,8 111,5 124,7 108,4 121,6 117,5 118,8 117,6 114,6 118,2 111,0 120,1 126,4 
6,2 5,7 1,9 7,9 1,9 10,0 7,6 3,6 2,4 2,9 2,5 2,5 6,8 1,0 

XII 116,7 119,8 111,5 124,6 108,4 122,1 117,4 118,8 117,6 114,7 118,2 111,2 120,2 126,4 
6,2 5,2 1,8 7,0 2,0 10,1 7,8 3,6 2,0 2,9 1,9 2,6 6,8 2,3 

NOTAS:
 
Base 2000.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A139 
Índice de Precios Hoteleros 

Aragón España 

2002 107,7 
-3,6 

104,4 
-8,7 

2003 112,6 
4,5 

107,1 
2,6 

2004 116,7 
3,7 

109,0 
1,7 

2005 122,5 
5,0 

110,1 
1,1 

2006 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

124,6 
1,7 

124,1 
-0,6 

125,7 
3,1 

131,2 
1,9 

124,9 
2,5 

123,2 
0,7 

122,5 
1,5 

123,9 
1,8 

126,5 
1,4 

125,1 
1,2 

120,7 
1,3 

121,7 
2,4 

125,5 
2,8 

112,5 
2,2 

107,4 
0,9 

108,4 
1,5 

110,1 
1,0 

110,8 
3,6 

108,2 
2,3 

110,6 
2,5 

118,7 
2,6 

124,5 
2,7 

115,4 
2,4 

111,6 
1,7 

111,6 
2,5 

112,9 
2,3 

NOTAS:
 
Base 2000.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Anexos 2006 

Cuadro A140 
Coste laboral por trabajador y mes 

Aragón España 

Total Coste salarial Otros costes Total Coste salarial Otros costes 

Euros Índice Euros Índice Euros Índice Euros Índice Euros Índice Euros Índice 

2002 1.892,2 109,3 1.404,5 108,6 487,7 111,7 1.911,3 108,7 1.425,4 107,5 485,9 112,6 

3,9 4,1 3,6 4,4 3,9 6,0 

2003 1.967,2 113,7 1.455,5 112,5 511,8 117,2 1.992,4 113,3 1.480,2 111,6 512,2 118,7 

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

2004 1.996,3 115,4 1.476,4 114,1 519,9 119,0 2.051,6 116,7 1.520,9 114,7 530,6 122,9 

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

2005 2.066,9 119,4 1.523,7 117,8 543,1 124,4 2.110,1 120,0 1.560,2 117,6 549,9 127,4 

3,5 3,2 4,5 2,9 2,6 3,6 

2006 2.181,2 126,0 1.600,0 123,7 581,2 133,1 2.183,6 124,2 1.613,7 121,7 569,9 132,1 

15,2 15,2 17,0 17,0 10,5 10,5 10,0 10,0 10,7 10,7 7,8 7,8 

I 2.065,7 119,4 1.477,6 114,2 588,1 134,6 2.113,5 120,2 1.538,2 116,0 575,3 133,3 

II 2.246,9 129,8 1.662,7 128,5 584,2 133,8 2.197,4 125,0 1.623,7 122,4 573,7 132,9 

III 2.099,7 121,3 1.522,2 117,7 577,5 132,2 2.112,7 120,2 1.549,4 116,8 563,3 130,5 

IV 2.312,3 133,6 1.737,5 134,3 574,8 131,6 2.310,9 131,4 1.743,4 131,4 567,5 131,5 

NOTAS:
 
Para el total de sectores.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A141 
Coste laboral por hora efectiva 

Aragón España 

Total Total 

Euros Índice Coste salarial Otros costes Euros Índice Coste salarial Otros costes 

2002 14,0 

4,4 

110,7 10,4 

4,4 

3,6 

4,2 

13,7 

4,6 

109,3 10,2 

4,1 

3,5 

6,2 

2003 14,6 

4,3 

115,5 10,8 

4,0 

3,8 

5,1 

14,4 

4,7 

114,4 10,7 

4,3 

3,7 

5,9 

2004 14,9 

1,9 

117,7 11,0 

1,8 

3,9 

2,1 

14,9 

3,8 

118,8 11,1 

3,6 

3,9 

4,4 

2005 15,4 

3,4 

121,8 11,3 

3,1 

4,0 

4,3 

15,4 

3,5 

122,9 11,4 

3,0 

4,0 

4,3 

2006 

I 

II 

III 

IV 

16,3 

5,7 

14,6 

16,2 

16,8 

17,4 

128,7 

5,7 

115,5 

128,4 

133,1 

137,7 

11,9 

5,3 

10,4 

12,0 

12,2 

13,1 

4,3 

7,0 

4,2 

4,2 

4,6 

4,3 

16,1 

4,2 

14,7 

15,8 

16,5 

17,2 

128,1 

4,2 

117,4 

126,0 

131,5 

137,3 

11,9 

4,4 

10,7 

11,7 

12,1 

13,0 

4,2 

4,2 

4,0 

4,1 

4,4 

4,2 

NOTAS:
 
Para el total de sectores.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: INE.
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Cuadro A142 
Presupuestos de ingresos consolidados de la Comunidad Autónoma 

2003 2004 2005 2006 

Impuestos directos 572.949,7 608.648,7 732.659,1 788.690,2 

-5,3 6,2 27,9 29,6 

Impuestos indirectos 1.075.032,6 1.137.104,8 1.275.876,1 1.447.385,9 

442,9 5,8 18,7 27,3 

Tasas y otros ingresos 107.359,8 106.917,7 152.371,9 170.206,9 

21,0 -0,4 41,9 59,2 

Transferencias corrientes 1.424.363,3 1.450.565,3 1.613.836,3 1.818.871,2 

33,7 1,8 13,3 25,4 

Ingresos patrimoniales 21.811,4 24.000,4 25.987,8 22.908,6 

28,0 10,0 19,1 -4,5 

Enajenación de inversiones reales 21.563,4 29.000,0 32.000,0 32.000,0 

25,0 34,5 48,4 10,3 

Transferencias de capital 350.963,7 354.552,4 379.380,2 392.491,1 

35,3 1,0 8,1 10,7 

Total ingresos no financieros 3.574.044,0 3.710.789,2 4.212.111,4 4.672.553,9 
58,8 3,8 17,9 25,9 

Activos financieros 838,4 4.438,4 10.964,2 5.558,4 

-82,3 429,4 1.207,7 25,2 

Pasivos financieros 106.618,8 107.977,5 121.225,9 124.499,9 

-53,9 1,3 13,7 15,3 

Total ingresos financieros 107.457,2 112.415,9 132.190,1 130.058,3 
-54,5 4,6 23,0 15,7 

Total ingresos 3.663.501,2 3.823.205,2 4.344.301,5 4.802.612,2 
47,3 4,4 18,6 25,6 

NOTAS:
 
Miles de euros.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: Intervención General del Gobierno de Aragón.
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Cuadro A143 
Presupuestos de gastos consolidados de la Comunidad Autónoma 

2002 2003 2004 2005 2007 

Gastos de personal 725.180,6 1.265.745,7 1.327.815,7 1.452.215,2 1.595.093,4 

74,5 4,9 9,4 9,8 

Gastos en bienes corrientes y servicios 151.595,3 387.036,5 420.852,4 604.546,6 550.395,7 

155,3 8,7 43,6 -9,0 

Gastos financieros 53.925,3 59.479,1 65.004,2 63.713,8 59.664,0 

10,3 9,3 -2,0 -6,4 

Transferencias corrientes 811.110,3 1.155.752,4 1.216.742,2 1.221.082,7 1.381.103,9 

42,5 5,3 0,4 13,1 

inversiones reales 297.309,7 325.868,0 306.996,1 381.804,7 514.440,8 

9,6 -5,8 24,4 34,7 

Transferencias de capital 371.719,1 398.284,7 460.968,5 500.120,0 571.856,0 

7,1 15,7 8,5 14,3 

Total gastos no financieros 2.410.840,2 3.592.166,4 3.798.379,1 4.223.483,0 4.672.553,9 
49,0 5,7 11,2 10,6 

Activos financieros 8.378,1 28.909,1 42.752,2 36.265,2 48.106,4 

245,1 47,9 -15,2 32,7 

Pasivos financieros 92.510,1 78.548,2 69.663,7 84.553,3 81.951,9 

-15,1 -11,3 21,4 -3,1 

Total gastos financieros 100.888,2 107.457,2 112.415,9 120.818,6 130.058,3 
6,5 4,6 7,5 7,6 

Total gastos 2.511.728,5 3.699.623,6 3.910.795,0 4.344.301,5 4.802.612,2 
47,3 5,7 11,1 10,5 

NOTAS:
 
Miles de euros.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: Intervención General del Gobierno de Aragón.
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Cuadro A144 
Liquidación del Presupuesto de ingresos de la Comunidad Autónoma. 2005 

Previsión Presupuestaria Derechos Recaudación 
definitiva reconocidos netos neta 

Impuestos directos 788.690,2 910.222,2 910.222,2 

Impuestos indirectos 1.391.847,9 1.496.619,3 1.496.619,3 

Tasas y otros ingresos 164.711,7 125.408,7 125.408,7 

Transferencias corrientes 1.887.988,2 1.681.211,1 1.681.211,1 

Ingresoso patrimoniales 22.420,6 19.646,3 19.646,3 

Ingresos corrientes 4.255.658,6 4.233.107,7 4.233.107,7 
Enajenación de inversiones reales 32.000,0 3.231,3 3.231,3 

Transferencias de capital 387.670,1 230.653,8 230.653,8 

Ingresos de capital 419.670,1 233.885,1 233.885,1 
Total ingresos no financieros 4.675.328,7 4.466.992,8 4.466.992,8 

Activos financieros 32.946,6 4.616,8 4.616,8 

Pasivos financieros 123.786,4 90.000,0 90.000,0 

Total ingresos financieros 156.732,9 94.616,8 94.616,8 
Total ingresos 4.832.061,7 4.561.609,6 4.561.609,6 

NOTAS:
 
Miles de euros.
 

FUENTE: Intervención General del Gobierno de Aragón.
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Liq

0 

Cuadro A145 
uidación del Presupuesto de la Comunid

Deuda pública 

ad Autónoma. Clasifi

2004 

Créditos Obligaciones 
presupuestarios reconocidas 

definitivos netas 

119.548,7 118.815,9 

cación por programa

2005 

Créditos 
presupuestarios 

definitivos 

148.147,9 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

134.399,6 

s 

2006 

Créditos 
presupuestarios 

definitivos 

131.969,6 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

129.033,3 

-13,4 -5,7 23,9 13,1 -10,9 -4,0 

1 Servicios de Carácter General 137.335,4 132.345,8 166.677,2 153.030,1 214.333,3 204.509,1 

6,7 12,2 21,4 15,6 28,6 33,6 

3 Seguridad, Protección y Promoción Social 271.465,7 258.073,4 316.215,0 272.277,0 364.239,5 309.660,6 

9,7 16,1 16,5 5,5 15,2 13,7 

4 Producción de Bienes Públicos de Carácter Social 2.177.177,7 2.148.394,3 2.482.812,6 2.446.286,9 2.637.447,5 2.594.690,9 

5,3 8,3 14,0 13,9 6,2 6,1 

5 Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico 330.318,0 313.078,0 371.619,6 343.142,7 440.072,3 405.174,6 

16,1 31,6 12,5 9,6 18,4 18,1 

6 Regulación Económica de Carácter General 157.861,9 116.360,1 176.169,4 121.603,3 202.617,4 170.804,4 

9,5 30,8 11,6 4,5 15,0 40,5 

7 Regulación Económica de Sectores Productivos 665.455,5 643.842,1 596.188,4 579.685,2 755.028,6 715.708,8 

3,4 6,0 -10,4 -10,0 26,6 23,5 

9 Transferencias a Otras Administraciones Públicas 85.313 85.248,2 86.471,3 84.008,7 86.353,4 86.177,0 

10,8 11,6 1,4 -1,5 -0,1 2,6 

Total 4.081.811,6 3.948.503,6 4.344.301,5 4.135.033,4 4.832.061,7 4.615.758,6 
9,4 14,1 6,4 4,7 11,2 11,6 

NOTAS:
 
Miles de euros.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: Intervención General del Gobierno de Aragón.
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Cuadro A146 
Población a 1 de enero de 2006 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón 
Ambos 

Edad Sexos Hombres Mujeres 
Ambos 
Sexos Hombres Mujeres 

Ambos 
Sexos Hombres Mujeres 

Ambos 
Sexos Hombres Mujeres 

0 a 4 8.961 4.637 4.324 5.255 2.728 2.527 40.897 21.037 19.860 55.113 28.402 26.711 

5 a 9 8.992 4.577 4.415 5.714 2.952 2.762 38.529 19.955 18.574 53.235 27.484 25.751 

10 a 14 9.195 4.760 4.435 6.295 3.185 3.110 39.330 19.918 19.412 54.820 27.863 26.957 

15 a 19 9.871 5.126 4.745 7.170 3.698 3.472 42.927 21.974 20.953 59.968 30.798 29.170 

20 a 24 12.460 6.564 5.896 8.277 4.445 3.832 55.088 28.263 26.825 75.825 39.272 36.553 

25 a 29 16.504 8.871 7.633 9.814 5.457 4.357 73.968 38.393 35.575 100.286 52.721 47.565 

30 a 34 16.920 9.175 7.745 10.024 5.540 4.484 78.274 41.178 37.096 105.218 55.893 49.325 

35 a 39 16.752 8.911 7.841 10.366 5.471 4.895 74.362 38.853 35.509 101.480 53.235 48.245 

40 a 44 17.136 9.077 8.059 10.896 5.834 5.062 71.162 36.561 34.601 99.194 51.472 47.722 

45 a 49 15.752 8.310 7.442 10.096 5.591 4.505 66.242 33.292 32.950 92.090 47.193 44.897 

50 a 54 13.379 7.026 6.353 8.220 4.417 3.803 57.105 28.364 28.741 78.704 39.807 38.897 

55 a 60 12.158 6.385 5.773 7.329 3.861 3.468 54.512 26.666 27.846 73.999 36.912 37.087 

60 a 64 10.876 5.414 5.462 6.769 3.417 3.352 48.379 23.662 24.717 66.024 32.493 33.531 

65 a 69 9.869 4.816 5.053 6.873 3.351 3.522 40.672 19.205 21.467 57.414 27.372 30.042 

70 a 74 12.187 5.929 6.258 9.189 4.434 4.755 45.919 20.886 25.033 67.295 31.249 36.046 

75 a 79 11.366 5.169 6.197 8.594 4.145 4.449 39.231 16.622 22.609 59.191 25.936 33.255 

80 a 84 8.750 3.830 4.920 6.348 2.795 3.553 28.923 11.099 17.824 44.021 17.724 26.297 

85 y más 6.895 2.406 4.489 4.931 1.748 3.183 21.768 6.679 15.089 33.594 10.833 22.761 

Total general 218.023 110.983 107.040 142.160 73.069 69.091 917.288 452.607 464.681 1.277.471 636.659 640.812 

FUENTE: Iaest. 
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Cuadro A147 
Inmigraciones 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón 

Total Internas Externas Total Internas Externas Total Internas Externas Total Internas Externas 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

6.389 

8.068 

8.219 

10.239 

10.285 

1.895 

2.526 

2.548 

2.746 

2.850 

4.494 

5.542 

5.671 

7.493 

7.435 

4.585 

6.653 

6.234 

6.942 

7.266 

1.162 

1.512 

1.648 

1.700 

1.658 

3.423 

5.141 

4.586 

5.242 

5.608 

15.281 

21.088 

24.755 

36.142 

39.257 

6.509 

9.782 

11.034 

11.161 

11.602 

8.772 

11.306 

13.721 

24.981 

27.655 

26.255 

35.809 

39.208 

53.323 

56.808 

12.126 

17.593 

19.362 

19.471 

20.031 

14.129 

18.216 

19.846 

33.852 

36.777 

FUENTE: Iaest. 

Cuadro A148 
Emigraciones 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón 

Total Internas Externas Total Internas Externas Total Internas Externas Total Internas Externas 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

4.322 

6.094 

6.619 

7.332 

7.447 

1.895 

2.526 

2.548 

2.746 

2.850 

2.427 

3.568 

4.071 

4.586 

4.597 

3.084 

4.422 

4.842 

5.102 

5.265 

1.162 

1.512 

1.648 

1.700 

1.658 

1.922 

2.910 

3.194 

3.402 

3.607 

13.830 

21.174 

22.821 

22.933 

23.905 

6.509 

9.782 

11.034 

11.161 

11.602 

7.321 

11.392 

11.787 

11.772 

12.303 

21.236 

31.690 

34.312 

35.367 

36.617 

12.126 

17.593 

19.362 

19.471 

20.031 

9.110 

14.097 

14.950 

15.896 

16.586 

FUENTE: Iaest. 

Cuadro A149 
Saldo migratorio 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón 
2001 2.067 1.501 1.451 5.019 

2002 1.974 2.231 -86 4.119 

2003 1.600 1.392 1.934 4.896 

2004 2.907 1.840 13.209 17.956 

2005 2.838 2.001 15.352 20.191 

FUENTE: Iaest. 
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Cuadro A150 
Nacimientos en 2006 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón 

Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas 

2003 1.568 806 762 966 474 492 8.184 4.252 3.932 10.718 5.532 5.186 

2004 1.754 907 847 1.039 554 485 8.367 4.269 4.098 11.160 5.730 5.430 

11,9 12,5 11,2 7,6 16,9 -1,4 2,2 0,4 4,2 4,1 3,6 4,7 

2005 1.709 883 826 1.075 571 504 8.501 4.390 4.111 11.285 5.844 5.441 

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

2006 1.796 914 882 1.110 572 538 8.993 4.667 4.326 11.899 6.153 5.746 

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

I 148 81 67 95 46 49 746 368 378 989 495 494 

II 127 63 64 96 51 45 704 378 326 927 492 435 

III 148 72 76 95 38 57 766 392 374 1.009 502 507 

IV 126 66 60 93 46 47 728 379 349 947 491 456 

V 148 76 72 75 38 37 777 395 382 1.000 509 491 

VI 165 84 81 91 46 45 821 436 385 1.077 566 511 

VII 173 94 79 88 55 33 800 425 375 1.061 574 487 

VIII 146 64 82 88 50 38 735 368 367 969 482 487 

IX 177 90 87 105 52 53 787 418 369 1.069 560 509 

X 163 88 75 115 58 57 793 418 375 1.071 564 507 

XI 151 76 75 109 63 46 777 397 380 1.037 536 501 

XII 124 60 64 60 29 31 559 293 266 743 382 361 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: Iaest.
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Cuadro A151 
Defunciones en 2006 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

2003 2.001 1.039 962 1.643 851 792 9.089 4.620 4.469 12.733 6.510 6.223 

2004 2.093 1.112 981 1.541 827 714 8.845 4.661 4.184 12.749 6.600 5.879 

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

2005 2.244 1.151 1.093 1.608 872 736 9.064 4.568 4.496 12.916 6.591 6.325 

7,2 3,5 11,4 4,3 5,4 3,1 2,5 -2,0 7,5 1,3 -0,1 7,6 

2006 2.241 1.217 1.024 1.568 834 734 8.608 4.411 4.197 12.417 6.462 5.955 

I 

-0,1 

243 

5,7 

137 

-6,3 

106 

-2,5 

138 

-4,4 

63 

-0,3 

75 

-5,0 

817 

-3,4 

397 

-6,7 

420 

-3,9 

1.198 

-2,0 

597 

-5,8 

601 

II 202 109 93 128 72 56 700 362 338 1.030 543 487 

III 209 115 94 135 76 59 797 424 373 1.141 615 526 

IV 196 101 95 140 74 66 662 326 336 998 501 497 

V 166 83 83 132 73 59 687 360 327 985 516 469 

VI 172 97 75 114 53 61 686 354 332 972 504 468 

VII 206 115 91 144 76 68 800 392 408 1.150 583 567 

VIII 164 92 72 105 63 42 644 331 313 913 486 427 

IX 166 85 81 152 84 68 648 345 303 966 514 452 

X 195 115 80 123 61 62 727 381 346 1.045 557 488 

XI 165 83 82 130 76 54 689 368 321 984 527 457 

XII 157 85 72 127 63 64 751 371 380 1.035 519 516 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: Iaest.
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Anexos 2006 

Cuadro A152 
Matrimonios en 2006 

Huesca Teruel Zaragoza Aragón 

Total Religiosos Civiles Total Religiosos Civiles Total Religiosos Civiles Total Religiosos Civiles 

2003 725 501 224 540 378 162 3.989 2.824 1.165 5.254 3.703 1.551 

2004 802 484 318 470 312 158 4.087 2.828 1.259 5.359 3.624 1.735 

10,6 -3,4 42,0 -13,0 -17,5 -2,5 2,5 0,1 8,1 2,0 -2,1 11,9 

2005 737 447 290 498 342 156 4.005 2.695 1.310 5.240 3.484 1.756 

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

2006 763 414 349 444 266 178 3.832 2.276 1.556 5.039 2.956 2.083 

I 

3,5 

23 

-7,4 

2 

20,3 

21 

-10,8 

11 

-22,2 

0 

14,1 

11 

-4,3 

83 

-15,5 

13 

18,8 

70 

-3,8 

117 

-15,2 

15 

18,6 

102 

II  12  2  10  13  2  11  113  27  86  138  31  107  

III 54 23 31 31 7 24 240 104 136 325 134 191 

IV 69 38 31 34 18 16 319 193 126 422 249 173 

V 78 46 32 37 26 11 419 261 158 534 333 201 

VI 110 68 42 68 47 21 576 372 204 754 487 267 

VII 97 53 44 51 33 18 493 320 173 641 406 235 

VIII 67 43 24 43 27 16 245 159 86 355 229 126 

IX 123 81 42 89 68 21 699 485 214 911 634 277 

X 73 45 28 51 33 18 326 218 108 450 296 154 

XI 32 11 21 16 5 11 200 101 99 248 117 131 

XII  25  2  23  0  0  0  119  23  96  144  25  119  

NOTAS:
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: Iaest.
 

381
 



Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A153 
Dotaciones de capital público 

Categorías Año Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

Aeropuertos 1996 0 0 7.344 7.344 2.244.120 
0,0 0,0 3,6 3,6 6,8 

1997 0 0 7.230 7.230 2.444.421 
0,0 0,0 -1,6 -1,6 8,9 

1998 0 0 7.645 7.645 2.631.322 
0,0 0,0 5,7 5,7 7,6 

1999 0 0 10.525 10.525 2.783.609 
0,0 0,0 37,7 37,7 5,8 

2000 0 0 10.494 10.494 2.929.791 
0,0 0,0 -0,3 -0,3 5,3 

Autopistas de peaje 1996 135.916 0 296.161 432.077 5.975.922 
-4,9 0,0 -4,7 -4,8 -2,0 

1997 128.703 0 280.876 409.579 5.955.402 
-5,3 0,0 -5,2 -5,2 -0,3 

1998 121.585 0 265.768 387.353 5.973.859 
-5,5 0,0 -5,4 -5,4 0,3 

1999 114.560 0 250.829 365.388 5.868.103 
-5,8 0,0 -5,6 -5,7 -1,8 

2000 108.420 0 237.770 346.190 5.756.225 
-5,4 0,0 -5,2 -5,3 -1,9 

Carreteras 1996 557.298 355.575 699.336 1.612.209 40.986.239 
10,1 5,9 1,8 5,4 4,5 

1997 574.680 357.323 712.551 1.644.554 42.370.953 
3,1 0,5 1,9 2,0 3,4 

1998 597.629 376.565 737.275 1.711.469 44.248.453 
4,0 5,4 3,5 4,1 4,4 

1999 605.601 410.257 750.773 1.766.631 45.734.910 
1,3 8,9 1,8 3,2 3,4 

2000 663.708 458.187 772.023 1.893.099 47.065.099 
9,6 11,7 2,8 7,2 2,9 

NOTAS:
 

Miles de euros de 1990.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: Fundación BBVA.
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Anexos 2006 

Cuadro A153 
Dotaciones de capital público (Continuación) 

Categorías Año Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

Ferrocarriles 1996 37.397 33.665 267.259 338.321 15.159.542 
4,7 -6,6 9,8 7,4 1,3 

1997 55.980 31.438 323.814 411.232 15.467.678 
49,7 -6,6 21,2 21,6 2,0 

1998 90.494 29.586 455.853 575.933 15.964.814 
61,7 -5,9 40,8 40,1 3,2 

1999 121.073 27.592 611.425 760.090 16.562.161 
33,8 -6,7 34,1 32,0 3,7 

2000 139.801 26.010 906.342 1.072.153 17.558.944 
15,5 -5,7 48,2 41,1 6,0 

Puertos 1996 0  0  0  0  6.180.464 
0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

1997 0 0 0 0 6.345.373 
0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

1998 0 0 0 0 6.527.511 
0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 

1999 0  0  0  0  6.695.797 
0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

2000 0  0  0  0  6.858.247 
0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 

Obras hidraúlicas 1996 714.642 145.571 545.587 1.405.800 23.186.809 
-2,6 8,9 7,3 2,2 2,8 

1997 699.250 145.308 560.286 1.404.844 23.511.146 
-2,2 -0,2 2,7 -0,1 1,4 

1998 691.755 147.533 569.622 1.408.909 24.089.458 
-1,1 1,5 1,7 0,3 2,5 

1999 673.526 148.462 587.133 1.409.121 24.590.023 
-2,6 0,6 3,1 0,0 2,1 

2000 655.041 146.752 602.815 1.404.608 24.973.801 
-2,7 -1,2 2,7 -0,3 1,6 

NOTAS:
 
Miles de euros de 1990.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: Fundación BBVA.
 

383
 



Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A153 
Dotaciones de capital público (Continuación) 

Categorías Año Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

Estructuras urbanas 1996 226.471 125.454 446.932 798.857 17.393.670 
6,1 5,4 7,3 6,7 4,7 

1997 236.691 133.557 468.711 838.960 18.275.355 
4,5 6,5 4,9 5,0 5,1 

1998 246.580 142.812 489.915 879.307 19.521.129 
4,2 6,9 4,5 4,8 6,8 

1999 252.603 149.939 532.820 935.363 21.060.485 
2,4 5,0 8,8 6,4 7,9 

2000 259.078 157.702 568.427 985.207 22.007.368 
2,6 5,2 6,7 5,3 4,5 

Categorías productivas 1996 1.671.724 660.265 2.262.619 4.594.608 111.126.766 
2,5 5,7 4,1 3,7 3,3 

1997 1.695.304 667.626 2.353.468 4.716.399 114.370.328 
1,4 1,1 4,0 2,7 2,9 

1998 1.748.043 696.496 2.526.078 4.970.616 118.956.546 
3,1 4,3 7,3 5,4 4,0 

1999 1.767.363 736.250 2.743.505 5.247.118 123.295.088 
1,1 5,7 8,6 5,6 3,6 

2000 1.826.048 788.651 3.097.871 5.711.751 127.149.475 
3,3 7,1 12,9 8,9 3,1 

Educación 1996 85.251 68.779 344.039 498.069 18.061.211 
2,9 5,1 2,7 3,1 4,0 

1997 88.600 69.513 350.677 508.790 18.728.832 
3,9 1,1 1,9 2,2 3,7 

1998 91.862 71.318 357.854 521.033 19.437.923 
3,7 2,6 2,0 2,4 3,8 

1999 95.316 73.751 365.949 535.015 20.224.836 
3,8 3,4 2,3 2,7 4,0 

2000 100.671 77.863 380.703 559.237 20.920.120 
5,6 5,6 4,0 4,5 3,4 

NOTAS:
 
Miles de euros de 1990.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTE: Fundación BBVA.
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Anexos 2006 

Cuadro A153 
Dotaciones de capital público (Conclusión) 

Categorías Año Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

Sanidad 1996 65.099 54.506 212.294 331.899 7.075.633 
7,3 -1,8 -0,9 0,5 1,5 

1997 67.401 53.529 215.642 336.572 7.214.093 
3,5 -1,8 1,6 1,4 2,0 

1998 75.730 53.786 223.066 352.582 7.463.835 
12,4 0,5 3,4 4,8 3,5 

1999 80.183 53.567 225.136 358.886 7.724.507 
5,9 -0,4 0,9 1,8 3,5 

2000 83.634 52.644 225.411 361.690 7.967.108 
4,3 -1,7 0,1 0,8 3,1 

Categorías sociales 1996 150.350 
4,8 

123.285 
2,0 

556.333 
1,3 

829.968 
2,0 

25.136.844 
3,3 

1997 156.001 123.042 566.319 845.362 25.942.925 
3,8 -0,2 1,8 1,9 3,2 

1998 167.592 125.104 580.920 873.615 26.901.758 
7,4 1,7 2,6 3,3 3,7 

1999 175.499 127.318 591.085 893.901 27.949.343 
4,7 1,8 1,7 2,3 3,9 

2000 184.305 130.507 606.114 920.927 28.887.228 
5,0 2,5 2,5 3,0 3,4 

Resto de capital público 1996 335.827 
3,1 

257.388 
0,1 

863.734 
4,0 

1.456.949 
3,1 

4.708.2843 
2,7 

1997 340.204 257.667 897.944 1.495.814 4.816.7654 
1,3 0,1 4,0 2,7 2,3 

1998 342.675 256.174 916.137 1.514.986 4.998.1945 
0,7 -0,6 2,0 1,3 3,8 

1999 347.222 262.477 953.438 1.563.137 5.182.0799 
1,3 2,5 4,1 3,2 3,7 

2000 357.970 262.279 992.143 1.612.392 5.366.2797 
3,1 -0,1 4,1 3,2 3,6 

Total 1996 2.157.901 1.040.938 3.682.686 6.881.525 183.346.453 
2,7 3,8 3,7 3,4 3,1 

1997 2.191.508 1.048.336 3.817.731 7.057.575 188.480.907 
1,6 0,7 3,7 2,6 2,8 

1998 2.258.309 1.077.773 4.023.136 7.359.217 195.840.249 
3,0 2,8 5,4 4,3 3,9 

1999 2.290.085 1.126.044 4.288.028 7.704.157 203.065.229 
1,4 4,5 6,6 4,7 3,7 

2000 2.368.323 1.181.438 4.696.126 8.245.888 209.699.499 
3,4 4,9 9,5 7,0 3,3 

NOTAS:
 
Miles de euros de 1990.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTES: Fundación BBVA - Ivie.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A154 
Superficie y población de las comarcas 

Cód. Delimitación comarcal/Comarca Capital de comarca 
Núm. de 

Municipios Total 

Población1 

Hombres Mujeres 2006/2005 
Variación 

Superficie2 Densidad3 

01 La Jacetania Jaca 20 18.166 9.355 8.811 1,3 1.857,9 9,8 
02 Alto Gállego Sabiñánigo 8 13.457 6.920 6.537 2,6 1.359,8 9,9 
03 Sobrarbe Aínsa 19 7.293 3.867 3.426 2,0 2.202,7 3,3 
04 La Ribagorza Graus 34 12.811 6.725 6.086 0,8 2.459,8 5,2 
05 Cinco Villas Ejea de los Caballeros 29 33.154 17.100 16.054 -0,6 3.062,5 10,8 
06 Hoya de Huesca/Plana de Uesca Huesca 42 64.531 31.962 32.569 1,7 2.525,6 25,6 
07 Somontano de Barbastro Barbastro 29 23.464 11.708 11.756 0,2 1.166,6 20,1 
08 Cinca Medio Monzón 9 23.072 11.888 11.184 0,6 576,7 40,0 
09 La Litera/La Llitera Binéfar 14 18.847 9.749 9.098 0,3 733,9 25,7 
10 Los Monegros Sariñena 31 20.896 10.810 10.086 0,3 2.764,4 7,6 
11 Bajo Cinca/Baix Cinca Fraga 11 23.366 12.050 11.316 -0,3 1.419,6 16,5 
12 Tarazona y el Moncayo Tarazona 16 14.575 7.264 7.311 0,7 452,4 32,2 
13 Campo de Borja Borja 18 14.524 7.531 6.993 0,4 690,5 21,0 
14 Aranda Illueca 13 7.681 3.934 3.747 -1,9 561,0 13,7 
15 Ribera Alta del Ebro Alagón 17 24.875 12.685 12.190 2,1 416,0 59,8 
16 Valdejalón La Almunia de Doña Godina 17 26.437 13.854 12.583 1,4 933,3 28,3 
17 D.C. Zaragoza Zaragoza 20 702.662 342.076 360.586 0,7 2.288,8 307,0 
18 Ribera Baja del Ebro Pina de Ebro 10 9.197 4.652 4.545 -0,3 989,9 9,3 
19 Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Caspe Caspe 6 13.606 7.102 6.504 2,8 997,3 13,6 
20 Comunidad de Calatayud Calatayud 67 40.327 20.419 19.908 -1,7 2.518,1 16,0 
21 Campo de Cariñena Cariñena 14 10.580 5.689 4.891 -2,6 772,0 13,7 
22 Campo de Belchite Belchite 15 5.196 2.744 2.452 -0,5 1.043,8 5,0 
23 Bajo Martín Híjar 9 7.252 3.651 3.601 -0,3 795,2 9,1 
24 Campo de Daroca Daroca 35 6.594 3.506 3.088 1,3 1.117,9 5,9 
25 Jiloca Calamocha 40 13.972 7.281 6.691 0,2 1.932,1 7,2 
26 Cuencas Mineras Utrillas 30 9.476 5.075 4.401 0,3 1.407,6 6,7 
27 Andorra-Sierra de Arcos Andorra 9 11.123 5.737 5.386 -0,3 675,1 16,5 
28 Bajo Aragón Alcañiz 20 29.128 14.836 14.292 1,4 1.304,2 22,3 
29 Comunidad de Teruel Teruel 48 45.313 22.545 22.768 1,1 2.791,6 16,2 
30 Maestrazgo Cantavieja 15 3.737 2.033 1.704 -0,1 1.204,3 3,1 
31 Sierra de Albarracín Albarracín 23 4.912 2.618 2.294 0,8 1.414,0 3,5 
32 Gúdar-Javalambre Mora de Rubielos 24 8.574 4.722 3.852 2,1 2.351,6 3,6 
33 Matarraña/Matarranya Valderrobres 18 8.673 4.571 4.102 -0,7 933,0 9,3 

NOTAS: 

3. Habitantes/Km . 

1. Censo a 1 de Enero de 2006. 
2. Km . 

2

FUENTE: Iaest. 

2
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Anexos 2006 

Cuadro A155 
Estructura productiva de las comarcas 

Cód. Comarca 

Agricultura Energía Industria 

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 

La Jacetania 7,8 6,6 6,0 6,2 5,7 2,7 2,8 3,5 2,8 2,0 8,4 6,8 6,7 6,0 5,4 
Alto Gállego 3,7 5,0 4,4 4,3 4,0 7,2 10,3 6,9 8,6 6,1 29,3 28,0 30,7 27,9 22,5 
Sobrarbe 16,8 14,6 14,5 13,0 12,5 16,2 18,8 13,1 16,3 11,2 3,2 3,1 4,0 3,8 3,5 
La Ribagorza 21,4 23,7 22,5 21,7 20,6 10,4 14,1 16,0 13,2 9,8 6,1 4,9 4,9 5,3 5,2 
Cinco Villas 26,4 24,7 23,0 21,1 20,2 4,0 3,4 3,1 3,4 3,3 28,3 28,3 29,2 28,9 28,2 
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 7,6 7,2 6,8 6,5 6,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 10,8 11,1 11,2 11,1 9,8 
Somontano de Barbastro 16,0 14,6 14,0 13,5 13,8 4,6 5,0 4,1 4,8 4,3 28,3 27,9 28,0 26,0 23,4 
Cinca Medio 18,9 14,4 13,8 12,8 12,4 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 32,4 34,1 33,1 32,1 29,9 
La Litera/La Llitera 39,8 29,6 29,2 26,8 25,0 1,9 2,0 2,6 2,7 2,5 23,0 24,8 23,7 23,7 21,9 
Los Monegros 50,5 47,3 44,8 42,7 40,7 1,6 1,6 3,9 3,5 3,1 11,0 10,4 10,3 10,6 10,5 
Bajo Cinca/Baix Cinca 29,9 25,6 24,8 22,7 21,3 7,3 7,5 5,2 7,4 8,4 19,1 20,7 22,7 22,9 20,4 
Tarazona y el  Moncayo 8,5 13,6 12,4 11,2 10,3 2,2 2,0 2,2 2,2 2,0 42,0 38,4 43,2 44,5 45,8 
Campo de Borja 17,6 18,8 17,8 16,6 14,2 3,2 4,3 5,5 5,0 5,1 29,3 26,2 26,0 27,6 28,9 
Aranda 7,8 4,9 5,1 5,1 4,6 3,5 3,3 3,3 3,2 2,8 52,9 52,7 50,4 47,6 47,4 
Ribera Alta del Ebro 4,0 3,4 3,3 3,0 2,5 2,8 2,8 2,8 3,3 2,7 74,9 73,1 71,8 72,0 73,7 
Valdejalón 15,8 16,2 14,0 13,0 10,8 4,7 4,9 4,6 4,8 4,6 36,3 36,5 38,1 39,3 41,2 
D.C. Zaragoza 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 21,3 20,7 20,3 19,6 18,2 
Ribera Baja del Ebro 23,1 18,6 18,2 17,4 16,9 9,6 12,8 11,9 9,8 8,1 33,0 33,5 33,4 34,8 32,1 
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 32,4 37,0 35,6 34,0 31,5 2,1 1,9 1,8 1,8 1,6 21,1 19,1 18,8 18,5 18,2 
Comunidad de Calatayud 11,9 9,4 8,5 8,7 8,3 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 30,8 29,7 29,4 28,7 25,7 
Campo de Cariñena 18,9 21,3 18,6 19,1 18,0 2,7 2,6 2,5 2,5 3,8 46,2 44,6 46,0 45,7 42,3 
Campo de Belchite 27,6 33,2 41,9 42,6 39,3 2,3 1,9 1,8 1,7 1,6 54,0 46,8 29,5 27,2 30,8 
Bajo Martín 25,5 25,2 23,2 22,0 20,3 6,7 6,6 6,0 4,8 5,1 34,5 34,4 33,5 34,3 30,4 
Campo de Daroca 46,0 45,5 41,1 41,7 40,5 1,3 1,1 1,1 1,1 1,2 16,0 14,6 14,1 14,3 14,4 
Jiloca 29,3 36,6 33,8 33,4 29,2 1,9 1,6 1,5 1,5 1,8 31,2 25,3 27,5 23,1 27,6 
Cuencas Mineras 10,8 11,8 11,0 11,2 9,9 27,0 23,0 24,9 18,0 14,9 30,7 32,4 32,1 35,3 39,7 
Andorra-Sierra de Arcos 2,0 3,1 2,6 2,6 2,5 76,5 69,8 73,8 70,1 68,6 3,1 3,6 3,1 3,3 3,1 
Bajo Aragón 14,3 16,5 15,7 14,6 13,6 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 20,0 20,3 20,2 20,2 19,0 
Comunidad de Teruel 4,3 4,6 4,1 4,0 3,7 1,9 1,5 1,5 1,5 1,7 13,8 13,2 13,6 13,5 13,6 
Maestrazgo 25,3 32,0 31,8 28,4 25,4 5,4 5,4 4,6 4,1 4,4 9,6 9,0 9,5 9,7 9,2 
Sierra de Albarracín 22,8 17,4 15,6 15,6 13,3 1,7 1,7 1,6 1,6 1,3 16,3 16,9 16,3 13,4 10,7 
Gúdar-Javalambre 13,8 11,7 10,7 10,6 9,4 5,5 5,7 6,2 5,8 5,8 17,5 16,6 16,8 17,6 16,3 
Matarraña/Matarranya 29,9 43,6 41,6 39,4 36,1 2,6 1,9 1,8 1,7 1,6 23,4 18,2 19,8 19,5 18,8 
Total Aragón 6,5 6,1 5,8 5,5 5,2 3,6 3,3 3,4 3,3 3,1 23,4 22,7 22,5 22,0 21,3 

NOTA:
 
Porcentajes de participación sobre el VAB total.
 

FUENTE: Iaest.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A155 
Estructura productiva de las comarcas (Conclusión) 

Comarca 

Agricultura Energía 

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 

La Jacetania 11,7 12,3 13,8 14,1 16,1 69,4 71,5 69,9 70,9 70,7 
Alto Gállego 10,0 10,0 10,7 11,1 13,7 49,9 46,7 47,3 48,2 53,8 
Sobrarbe 13,2 13,6 16,0 16,1 19,6 50,6 50,0 52,4 50,7 53,2 
La Ribagorza 12,5 11,0 11,4 12,6 15,1 49,7 46,3 45,1 47,2 49,3 
Cinco Villas 13,9 15,6 16,9 17,9 18,3 27,4 28,1 27,8 28,7 30,0 
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 6,9 7,3 8,1 8,8 9,7 73,6 73,2 72,9 72,4 73,2 
Somontano de Barbastro 10,0 10,6 11,1 11,6 12,9 41,1 41,8 42,8 44,1 45,7 
Cinca Medio 12,6 13,9 14,6 15,4 16,8 34,0 35,4 36,3 37,6 38,7 
La Litera/La Llitera 10,3 12,7 13,5 14,3 14,5 25,0 30,9 31,0 32,5 36,1 
Los Monegros 12,6 13,9 14,9 16,7 18,9 24,3 26,7 26,0 26,5 26,8 
Bajo Cinca/Baix Cinca 9,1 10,4 10,9 10,3 11,4 34,7 35,8 36,4 36,7 38,4 
Tarazona y el  Moncayo 8,6 8,6 8,3 8,7 8,4 38,8 37,5 34,0 33,5 33,6 
Campo de Borja 9,3 9,7 9,9 9,9 10,8 40,7 41,0 40,9 40,9 41,1 
Aranda 8,5 9,1 10,5 11,3 12,0 27,4 29,9 30,7 32,8 33,2 
Ribera Alta del Ebro 3,9 4,4 4,6 4,7 4,5 14,5 16,3 17,4 17,0 16,7 
Valdejalón 10,3 10,2 10,1 10,1 10,4 32,9 32,3 33,1 32,9 32,9 
D.C. Zaragoza 7,2 7,5 7,9 8,4 9,0 69,2 69,6 69,7 70,1 70,8 
Ribera Baja del Ebro 8,2 11,3 13,2 14,5 17,0 26,1 23,8 23,3 23,6 26,0 
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 10,8 10,6 11,3 11,7 13,1 33,5 31,4 32,5 34,1 35,7 
Comunidad de Calatayud 7,3 8,0 8,4 8,6 9,7 48,1 51,2 52,1 52,4 54,6 
Campo de Cariñena 8,9 6,9 6,8 7,3 8,6 23,3 24,6 26,0 25,4 27,4 
Campo de Belchite 3,9 4,8 7,4 7,2 7,4 12,1 13,3 19,4 21,3 20,9 
Bajo Martín 10,1 10,5 12,1 12,6 15,1 23,3 23,4 25,2 26,3 29,2 
Campo de Daroca 6,0 6,6 7,6 7,4 7,2 30,7 32,2 36,1 35,4 36,7 
Jiloca 11,5 10,7 10,3 12,8 14,6 26,2 25,9 26,9 29,2 26,9 
Cuencas Mineras 6,0 7,1 7,3 8,1 8,6 25,5 25,6 24,6 27,3 26,9 
Andorra-Sierra de Arcos 4,9 7,3 6,6 8,0 9,4 13,4 16,2 13,9 16,0 16,4 
Bajo Aragón 16,5 16,3 16,6 17,2 19,2 45,7 43,6 44,2 44,9 45,2 
Comunidad de Teruel 7,8 7,9 8,0 8,8 9,9 72,1 72,8 72,8 72,2 71,2 
Maestrazgo 14,8 14,2 14,5 16,1 18,0 44,9 39,4 39,7 41,6 43,0 
Sierra de Albarracín 12,8 12,8 13,2 14,9 16,9 46,4 51,2 53,2 54,5 57,7 
Gúdar-Javalambre 18,9 20,4 21,0 23,4 24,7 44,3 45,6 45,4 42,6 43,7 
Matarraña/Matarranya 13,1 10,8 11,1 11,6 13,6 31,1 25,5 25,8 27,8 29,9 
Total Aragón 7,9 8,4 8,9 9,4 10,2 58,7 59,5 59,4 59,8 60,1 

NOTA:
 
Porcentajes de participación sobre el VAB total.
 

FUENTE: Iaest.
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Anexos 2006 

Cuadro A156 
Valor añadido bruto per cápita comarcal 

Cód. Delimitación Comarcal / Comarca 2000 2001 2002 2003 2004 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

La Jacetania 

Alto Gállego 

Sobrarbe 

La Ribagorza 

Cinco Villas 

Hoya de Huesca/Plana de Uesca 

Somontano de Barbastro 

Cinca Medio 

La Litera/La Llitera 

Los Monegros 

Bajo Cinca/Baix Cinca 

Tarazona y el  Moncayo 

Campo de Borja 

Aranda 

Ribera Alta del Ebro 

Valdejalón 

D.C. Zaragoza 

11.696,6 
-

13.332,3 
-

10.458,6 
-

12.173,4 
-

10.552,9 
-

17.711,4 
-

13.601,8 
-

12.573,4 
-

14.601,1 
-

8.953,1 
-

13.468,8 
-

9.926,6 
-

9.464,9 
-

9.107,4 
-

29.987,6 
-

11.663,0 
-

16.605,2 
-

12.463,7 
6,6 

16.003,6 
20,0 

12.016,2 
14,9 

14.943,7 
22,8 

10.964,6 
3,9 

18.678,8 
5,5 

14.563,4 
7,1 

13.010,6 
3,5 

13.602,3 
-6,8 

9.494,2 
6,0 

13.926,3 
3,4 

10.798,7 
8,8 

9.954,3 
5,2 

9.683,5 
6,3 

30.347,8 
1,2 

12.615,8 
8,2 

17.684,0 
6,5 

12.805,7 
2,7 

16.652,3 
4,1 

12.676,4 
5,5 

16.092,1 
7,7 

11.917,6 
8,7 

19.770,7 
5,8 

15.333,3 
5,3 

14.051,8 
8,0 

14.977,8 
10,1 

10.605,7 
11,7 

14.520,1 
4,3 

12.944,6 
19,9 

10.404,0 
4,5 

9.632,1 
-0,5 

31.979,5 
5,4 

13.786,2 
9,3 

18.773,9 
6,2 

13.345,0 
4,2 

18.432,1 
10,7 

13.869,4 
9,4 

16.475,2 
2,4 

13.082,0 
9,8 

20.869,2 
5,6 

15.703,6 
2,4 

14.854,6 
5,7 

15.603,7 
4,2 

11.075,1 
4,4 

15.876,2 
9,3 

13.599,0 
5,1 

11.590,8 
11,4 

9.580,5 
-0,5 

34.780,4 
8,8 

15.104,8 
9,6 

19.687,5 
4,9 

14.075,4 
5,5 

19.368,5 
5,1 

14.563,3 
5,0 

17.132,7 
4,0 

13.652,4 
4,4 

21.841,1 
4,7 

15.524,0 
-1,1 

15.567,7 
4,8 

17.041,2 
9,2 

11.853,6 
7,0 

16.922,3 
6,6 

15.097,3 
11,0 

13.609,4 
17,4 

10.866,4 
13,4 

41.647,7 
19,7 

17.651,6 
16,9 

20.164,0 
2,4 

NOTAS:
 
Euros corrientes.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTES: Iaest y elaboración propia.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A156 
Valor añadido bruto per cápita comarcal (Conclusión) 

Cód. Delimitación Comarcal / Comarca 2000 2001 2002 2003 2004 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Ribera Baja del Ebro 

Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 

Comunidad de Calatayud 

Campo de Cariñena 

Campo de Belchite 

Bajo Martín 

Campo de Daroca 

Jiloca 

Cuencas Mineras 

Andorra-Sierra de Arcos 

Bajo Aragón 

Comunidad de Teruel 

Maestrazgo 

Sierra de Albarracín 

Gúdar-Javalambre 

Matarraña/Matarranya 

Aragón 

12.815,5 
-

9.101,4 
-

9.282,2 
-

9.735,1 
-

12.812,1 
-

8.735,5 
-

7.551,6 
-

7.898,7 
-

9.979,8 
-

22.987,7 
-

9.939,8 
-

15.775,9 
-

5.398,6 
-

5.802,6 
-

9.047,3 
-

6.728,7 

14.893,2 
-

13.837,5 
8,0 

10.174,0 
11,8 

9.431,9 
1,6 

10.364,3 
6,5 

12.371,3 
-3,4 

9.831,3 
12,5 

9.069,2 
20,1 

9.376,2 
18,7 

9.496,8 
-4,8 

20.710,8 
-9,9 

11.308,7 
13,8 

16.816,2 
6,6 

6.659,1 
23,3 

6.038,9 
4,1 

9.564,5 
5,7 

9.536,9 
41,7 

15.826,8 
6,3 

14.581,7 
5,4 

11.171,2 
9,8 

10.020,9 
6,2 

10.857,0 
4,8 

10.005,9 
-19,1 

10.689,6 
8,7 

9.999,5 
10,3 

10.297,8 
9,8 

10.225,2 
7,7 

26.954,1 
30,1 

12.236,4 
8,2 

17.917,5 
6,5 

7.367,9 
10,6 

6.619,7 
9,6 

10.492,8 
9,7 

10.323,4 
8,2 

16.895,7 
6,8 

15.718,3 
7,8 

11.592,2 
3,8 

10.418,2 
4,0 

11.204,3 
3,2 

10.483,8 
4,8 

11.857,7 
10,9 

10.682,1 
6,8 

10.706,3 
4,0 

10.585,5 
3,5 

25.719,7 
-4,6 

12.684,4 
3,7 

19.105,2 
6,6 

7.708,0 
4,6 

7.018,2 
6,0 

10.539,0 
0,4 

10.846,6 
5,1 

17.791,1 
5,3 

16.406,5 
4,4 

12.433,0 
7,3 

10.748,8 
3,2 

11.794,4 
5,3 

11.525,6 
9,9 

12.876,0 
8,6 

10.988,3 
2,9 

12.344,0 
15,3 

12.092,8 
14,2 

27.618,5 
7,4 

13.576,6 
7,0 

20.636,0 
8,0 

8.710,5 
13,0 

8.225,2 
17,2 

11.804,8 
12,0 

12.060,1 
11,2 

18.651,3 
4,8 

NOTAS:
 
Euros corrientes.
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTES: Iaest y elaboración propia.
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Anexos 2006 

Cuadro A157 
Afiliados totales en alta a

01 La Jacetania 

 la Segur

Total 

5.410 

idad So

Agricult. 

396 

2005 

Construc. Industr. 

982 325 

cial por comarcas 

Servicios Sin clasif. 

3.706 1 

Total 

5.790 

Agricult. 

425 

2006 

Construc. Industria Servicios 

1.082 324 3.935 

Sin clasif. 

0 
7,5 1,5 15,4 1,8 7,0 7,0 7,2 10,3 -0,2 6,2 

02 Alto Gállego 5.180 163 877 1.260 2.880 0 5.209 176 1.021 861 3.150 0 
8,7 0,4 21,5 0,9 9,5 0,6 8,1 16,4 -31,7 9,4 

03 Sobrarbe 2.083 307 476 118 1.182 0 2.343 354 520 122 1.307 0 
10,2 2,8 12,3 2,9 12,3 12,5 15,3 9,4 3,6 10,6 

04 La Ribagorza 4.019 720 742 353 2.204 0 4.387 790 795 348 2.428 0 
7,1 5,6 6,9 4,8 7,9 9,2 9,7 7,2 -1,4 10,2 

05 Cinco Villas 10.571 2.546 1.889 2.807 3.327 2 11.363 2.654 2.077 2.984 3.619 0 
5,6 4,7 7,3 3,3 7,4 7,5 4,2 9,9 6,3 8,8 

06 Hoya de Huesca / Plan de Uesca 27.398 1.499 3.262 3.220 19.414 4 29.459 1.762 3.950 3.374 20.326 0 
3,0 -0,2 15,6 0,6 1,8 7,5 17,6 21,1 4,8 4,7 

07 Somontano de Barbastro 8.336 1.025 1.077 1.781 4.454 0 8.953 1.099 1.198 1.878 4.747 0 
6,2 5,2 8,6 -7,6 12,5 7,4 7,2 11,3 5,5 6,6 

08 Cinca Medio 8.274 1.066 1.336 2.446 3.426 0 8.916 1.106 1.446 2.742 3.594 0 
4,6 6,7 5,7 3,4 4,5 7,8 3,7 8,2 12,1 4,9 

09 La Litera / La Llitera 6.848 1.451 1.066 1.624 2.703 4 7.336 1.566 1.163 1.682 2.898 0 
4,9 3,5 8,0 0,0 7,6 7,1 8,0 9,1 3,6 7,2 

10 Los Monegros 5.524 2.042 1.145 594 1.742 1 5.914 2.195 1.114 681 1.896 0 
5,4 2,1 14,5 0,0 5,8 7,1 7,5 -2,7 14,6 8,8 

11 Bajo Cinca / Baix Cinca 8.971 2.247 999 2.015 3.710 0 9.509 2.487 1.064 2.051 3.882 0 
5,7 7,9 4,6 3,5 5,9 6,0 10,7 6,6 1,8 4,6 

12 Tarazona y el Moncayo 4.538 261 409 1.978 1.887 2 4.789 265 464 2.004 2.031 0 
1,5 -0,7 5,1 -6,0 10,1 5,5 1,4 13,6 1,3 7,6 

13 Campo de Borja 4.625 703 471 1.246 2.204 2 4.908 819 548 1.204 2.304 0 
4,3 9,9 4,7 0,4 4,8 6,1 16,5 16,2 -3,4 4,6 

14 Aranda 2.300 137 227 1.229 701 6 2.367 139 258 1.220 729 1 
-3,2 7,7 2,0 -10,3 7,8 2,9 1,9 13,9 -0,7 4,0 

15 Ribera Alta del Ebro 17.759 668 1.050 12.072 3.969 0 18.712 697 1.353 11.929 4.684 0 
1,2 -3,7 12,4 -2,0 10,1 5,4 4,4 28,8 -1,2 18,0 

16 Valdejalón 10.678 1.639 1.106 4.190 3.740 3 11.769 1.860 1.224 4.473 4.170 0 
12,2 9,3 11,8 14,5 11,2 10,2 13,5 10,6 6,8 11,5 

17 D.C. Zaragoza 290.027 3.262 29.559 55.860 201.253 93 302.029 3.840 32.549 56.731 208.861 14 
4,3 9,4 10,8 1,5 4,1 4,1 17,7 10,1 1,6 3,8 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTES: Iaest y elaboración propia.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A157 
Afiliados totales en alta a l

18 Ribera Baja del Ebro 

a Segur

Total 

3.236 

idad S

Agricult. 

480 

ocial por com

2005 

Construc. Industr. 

571 1.203 

arcas 

Servicios Sin clasif. 

980 1 

(Conclusión) 

Total 

3.372 

Agricult. 

500 

2006 

Construc. Industria Servicios 

630 1.137 1.086 

Sin clasif. 

0 
1,5 3,7 3,9 -2,1 3,8 4,2 4,1 10,3 -5,5 10,8 

19 Bajo-Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 4.084 1.353 465 655 1.610 1 4.483 1.554 507 633 1.760 0 
5,7 13,8 3,5 -16,5 11,9 9,8 14,8 9,1 -3,4 9,3 

20 Comunidad de Calatayud 10.441 1.436 1.037 2.051 5.917 0 11.263 1.553 1.267 2.128 6.274 0 
8,3 11,0 14,9 -1,2 10,3 7,9 8,2 22,3 3,8 6,0 

21 Campo de Cariñena 3.363 868 286 1.349 859 0 3.761 924 353 1.449 983 0 
12,2 22,0 23,2 7,6 7,5 11,8 6,4 23,4 7,4 14,3 

22 Campo de Belchite 1.097 302 110 349 336 0 1.293 342 125 380 394 0 
6,8 2,8 13,9 4,7 10,9 17,9 13,3 13,6 8,7 17,3 

23 Bajo Martín 2.146 375 387 595 788 1 2.327 392 445 573 889 0 
10,1 -0,6 28,4 0,0 16,7 8,5 4,6 14,9 -3,7 12,8 

24 Campo de Daroca 1.640 528 119 238 754 1 1.699 558 132 226 768 0 
5,0 1,8 9,5 5,2 6,7 3,6 5,8 11,4 -5,1 1,9 

25 Jiloca 3.723 1.039 527 1.095 1.061 1 4.075 1.084 560 1.197 1.201 0 
5,4 -1,4 -0,3 10,7 10,4 9,4 4,3 6,2 9,3 13,2 

26 Cuencas Mineras 2.099 282 246 853 718 0 2.381 329 282 920 800 0 
0,9 9,9 17,9 -4,8 -0,2 13,4 16,6 14,9 7,9 11,3 

27 Andorra-Sierra de Arcos 2.673 179 657 605 1.233 0 2.523 205 713 284 1.341 0 
4,4 8,0 5,8 2,9 3,9 -5,6 14,9 8,6 -53,0 8,8 

28 Bajo Aragón 9.494 1.250 1.714 1.822 4.707 1 10.254 1.357 1.960 1.834 5.072 0 
9,3 5,8 9,4 0,9 13,9 8,0 8,5 14,4 0,7 7,8 

29 Comunidad de Teruel 19.548 1.223 2.021 3.069 13.234 1 20.852 1.537 2.346 3.190 13.730 0 
2,2 2,2 5,3 2,8 1,6 6,7 25,6 16,1 4,0 3,7 

30 Maestrazgo 951 368 142 117 324 0 1.147 418 176 125 369 0 
6,5 1,4 13,3 9,7 8,7 20,6 13,5 24,2 7,3 13,8 

31 Sierra de Albarracín 1.121 298 176 119 528 0 1.356 308 267 129 580 0 
2,8 -3,3 20,5 0,3 2,0 21,0 3,5 51,6 8,1 9,7 

32 Gúdar-Javalambre 2.453 432 593 501 927 0 2.866 525 661 559 1.063 0 
8,1 2,1 16,6 1,7 9,7 16,8 21,6 11,4 11,5 14,6 

33 Matarraña / Matarranya 2.743 1.128 372 517 726 0 3.089 1.245 417 557 826 0 
9,1 4,2 22,6 7,4 12,2 12,6 10,4 12,0 7,8 13,9 

Aragón 530.806 34.872 60.518 112.626 322.652 139 552.342 35.644 66.622 113.734 336.307 17 
4,3 1,8 10,4 0,9 4,8 4,1 2,2 10,1 1,0 4,2 

NOTA:
 
En rojo tasas de variación.
 

FUENTES: Iaest y elaboración propia.
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Anexos 2006 

Cuadro A158 
Paro registrado y contratos por comarcas 

Paro registrado Contratos 

Comarca 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 

1 La Jacetania 339 316 282 441 444 4.806 5.350 5.483 6.181 6.158 
– -6,8 -10,8 56,4 0,7 – 11,3 2,5 12,7 -0,4 

2 Alto Gállego 239 226 223 322 297 4.921 4.949 5.551 6.570 6.977 
– -5,4 -1,3 44,4 -7,7 – 0,6 12,2 18,4 6,2 

3 Sobrarbe 174 185 183 200 174 2.122 2.370 2.475 2.932 3.075 
– 6,3 -1,1 9,3 -13,0 – 11,7 4,4 18,5 4,9 

4 La Ribagorza 176 191 223 317 278 3.017 3.334 3.672 4.057 4.196 
– 8,5 16,8 42,2 -12,2 – 10,5 10,1 10,5 3,4 

5 Cinco Villas 759 719 874 1.161 1.012 5.898 6.182 5.880 6.581 7.197 
– -5,3 21,6 32,8 -12,9 – 4,8 -4,9 11,9 9,4 

6 Hoya de Huesca / Plan de Uesca 1.461 1.451 1.417 1.999 1.836 16.468 17.609 18.851 20.286 22.684 
– -0,7 -2,3 41,1 -8,1 – 6,9 7,1 7,6 11,8 

7 Somontano de Barbastro 513 590 667 835 709 5.957 6.282 6.319 6.102 6.443 
– 15,0 13,1 25,2 -15,1 – 5,5 0,6 -3,4 5,6 

8 Cinca Medio 551 516 499 798 673 4.976 5.386 4.765 5.590 5.963 
– -6,4 -3,3 59,9 -15,7 – 8,2 -11,5 17,3 6,7 

9 La Litera / La Llitera 258 265 277 370 334 3.831 4.101 4.090 4.690 4.811 
– 2,7 4,5 33,6 -9,6 – 7,0 -0,3 14,7 2,6 

10 Los Monegros 308 293 254 288 298 2.102 1.880 2.190 2.663 2.796 
– -4,9 -13,3 13,4 3,3 – -10,6 16,5 21,6 5,0 

11 Bajo Cinca / Baix Cinca 345 362 399 634 510 7.838 8.493 8.227 10.041 10.974 
– 4,9 10,2 58,9 -19,5 – 8,4 -3,1 22,0 9,3 

12 Tarazona y el Moncayo 559 610 586 637 562 5.105 5.487 5.373 5.018 5.735 
– 9,1 -3,9 8,7 -11,7 – 7,5 -2,1 -6,6 14,3 

13 Campo de Borja 373 310 310 463 410 2.564 3.036 3.417 3.013 3.182 
– -16,9 0,0 49,4 -11,5 – 18,4 12,5 -11,8 5,6 

14 Aranda 140 121 140 354 290 3.440 3.071 2.794 2.370 2.295 
– -13,6 15,7 152,9 -18,0 – -10,7 -9,0 -15,2 -3,2 

15 Ribera Alta del Ebro 628 564 559 740 677 6.109 8.121 8.360 8.799 12.243 
– -10,2 -0,9 32,4 -8,5 – 32,9 2,9 5,3 39,1 

16 Valdejalón 597 521 517 740 657 6.426 8.569 9.852 11.924 12.743 
– -12,7 -0,8 43,1 -11,2 – 33,3 15,0 21,0 6,9 

17 D.C. Zaragoza 23.091 20.915 18.457 24.541 22.515 240.759 255.613 261.075 275.211 305.886 
– -9,4 -11,8 33,0 -8,3 – 6,2 2,1 5,4 11,1 

NOTAS:
 
Datos de paro registrado del mes de diciembre.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest (según Inaem) y Servicio de Estudios de la CAI.
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Informe Económico Aragón 2006 

Cuadro A158 
Paro registrado y contratos por comarcas 

Comarca 

Paro registrado Contratos 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 

18 Ribera Baja del Ebro 

19 Bajo-Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 

20 Comunidad de Calatayud 

21 Campo de Cariñena 

22 Campo de Belchite 

23 Bajo Martín 

24 Campo de Daroca 

25 Jiloca 

26 Cuencas Mineras 

27 Andorra-Sierra de Arcos 

28 Bajo Aragón 

29 Comunidad de Teruel 

30 Maestrazgo 

31 Sierra de Albarracín 

32 Gúdar-Javalambre 

33 Matarraña / Matarranya 

222 
– 

481 
– 

785 
– 

177 
– 

228 
– 

168 
– 

63 
– 

218 
– 

327 
– 

427 
– 

698 
– 

1.206 
– 

61 
– 

106 
– 

171 
– 

137 
– 

179 
-19,4 

440 
-8,5 
806 
2,7 

152 
-14,1 

174 
-23,7 

162 
-3,6 

73 
15,9 
230 
5,5 

255 
-22,0 

414 
-3,0 
655 
-6,2 

1.189 
-1,4 

44 
-27,9 

99 
-6,6 
168 
-1,8 
132 
-3,6 

181 
1,1 

408 
-7,3 
769 
-4,6 
168 
10,5 
121 

-30,5 
130 

-19,8 
59 

-19,2 
170 

-26,1 
293 
14,9 
382 
-7,7 
609 
-7,0 

1.098 
-7,7 

48 
9,1 
94 

-5,1 
173 
3,0 

126 
-4,5 

198 
9,4 

661 
62,0 

1.155 
50,2 
210 

25,0 
112 
-7,4 
145 
11,5 

88 
49,2 
291 
71,2 
364 
24,2 
470 
23,0 
844 
38,6 

1.537 
40,0 

80 
66,7 
115 

22,3 
220 
27,2 
178 
41,3 

189 
-4,5 
492 

-25,5 
1.066 

-7,7 
187 

-11,1 
109 
-2,4 
135 
-7,2 

85 
-3,2 
265 
-8,9 
334 
-8,2 
410 

-12,8 
788 
-6,6 

1.409 
-8,3 

71 
-11,4 

103 
-10,6 

202 
-8,2 
141 

-20,8 

2.403 
– 

7.260 
– 

8.427 
– 

2.828 
– 

174 
– 

1.028 
– 

627 
– 

1.481 
– 

1.209 
– 

1.708 
– 

5.678 
– 

11.542 
– 

361 
– 

640 
– 

1.322 
– 

985 
– 

2.264 
-5,8 

6.240 
-14,0 
8.192 

-2,8 
4.171 
47,5 
231 
32,8 

1.145 
11,4 
616 
-1,8 

1.748 
18,0 

1.421 
17,5 

2.047 
19,8 

5.796 
2,1 

11.389 
-1,3 
458 
26,9 
739 
15,5 

1.681 
27,2 
967 
-1,8 

3.072 
35,7 

7.641 
22,5 

9.150 
11,7 

6.266 
50,2 
348 
50,6 

1.305 
14,0 
808 
31,2 

2.108 
20,6 

1.703 
19,8 

2.410 
17,7 

6.691 
15,4 

12.279 
7,8 

463 
1,1 

877 
18,7 

1.995 
18,7 

1.197 
23,8 

3.678 
19,7 

7.722 
1,1 

11.163 
22,0 

6.741 
7,6 

543 
56,0 

2.268 
73,8 
831 
2,8 

2.148 
1,9 

1.902 
11,7 

1.879 
-22,0 
7.487 

11,9 
12.540 

2,1 
629 
35,9 

1.021 
16,4 

2.253 
12,9 

1.520 
27,0 

4.323 
17,5 

8.172 
5,8 

10.838 
-2,9 

6.896 
2,3 

799 
47,1 

1.699 
-25,1 

845 
1,7 

2.592 
20,7 

1.936 
1,8 

2.830 
50,6 

8.287 
10,7 

13.481 
7,5 

786 
25,0 
971 
-4,9 

2.596 
15,2 

1.629 
7,2 

NOTAS:
 
Datos de paro registrado del mes de diciembre.
 
En rojo tasas de variación interanual.
 

FUENTES: Iaest (según Inaem) y Servicio de Estudios de la CAI.
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Cuadro A159 
Saldo migratorio comarcal 

2001 2002 2003 2004 2005 

01 La Jacetania 353 331 420 300 297 
02 Alto Gállego 48 175 248 396 321 
03 Sobrarbe 94 130 94 193 119 
04 La Ribagorza 170 217 248 184 108 
05 Cinco Villas -119 -279 69 138 98 
06 Hoya de Huesca / Plana de Uesca 169 196 257 894 872 
07 Somontano de Barbastro 248 311 64 200 329 
08 Cinca Medio 373 227 27 280 265 
09 La Litera / La Llitera 113 175 183 125 114 
10 Los Monegros 104 12 19 62 153 
11 Bajo Cinca / Baix Cinca 393 274 33 312 269 
12 Tarazona y el Moncayo 18 64 43 60 149 
13 Campo de Borja 4 3 -4 195 166 
14 Aranda -17 -80 -57 -94 -52 
15 Ribera Alta del Ebro 308 565 494 781 549 
16 Valdejalón 600 715 619 688 770 
17 D.C. Zaragoza 57 -2.068 95 10.275 12.470 
18 Ribera Baja del Ebro -14 28 -2 22 30 
19 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp -20 -173 174 249 422 
20 Comunidad de Calatayud 545 750 498 597 465 
21 Campo de Cariñena 144 249 43 216 182 
22 Campo de Belchite -40 13 10 14 66 
23 Bajo Martín 44 15 46 66 47 
24 Campo de Daroca -13 53 -41 29 28 
25 Jiloca 30 238 52 214 219 
26 Cuencas Mineras -65 11 -21 8 44 
27 Andorra-Sierra de Arcos -12 87 35 -20 8 
28 Bajo Aragón 465 874 563 537 460 
29 Comunidad de Teruel 709 469 386 676 844 
30 Maestrazgo 57 42 87 9 56 
31 Sierra de Albarracín 34 72 12 -26 53 
32 Gúdar-Javalambre 135 279 190 283 199 
33 Matarraña / Matarranya 104 144 42 93 71 

FUENTE: Iaest. 
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Anexo III. Novedades sobre 
economía aragonesa 

Anuario 2005 del sistema financiero 
en Aragón. 
Ed. Caja Inmaculada. 

Zaragoza, 2006, 82 págs. 

Mercado Laboral de las Comarcas 
Aragonesas. Nº 13,14, 15 y 16 
Ed. Caja Inmaculada e Instituto 

Aragonés de Empleo. 

Zaragoza 2006. 

Competencia geográfica empresarial 
Servicio de Economía 

Ed. Cámara de Comercio Industria 

de Zaragoza. 

Zaragoza 2006, 3 págs. 

Diagnóstico del sector servicios 
y de sus oportunidades en la 
comarca del Bajo Gallego: 
observatorio económico 
AV Asesores 

Ed. Cámara de Comercio Industria 

de Zaragoza. 

Zaragoza 2006, 70 págs. 

Diagnóstico Económico del Campo 

de Cariñena (Informe preliminar 

del Observatorio Económico) 

Antena Local de Cariñena 

Ed. Cámara de Comercio Industria 

de Zaragoza. 

Zaragoza 2006, 20 págs. 

Economía de la Mancomunidad 

del Bajo Gállego 

Antena Local de Zuera 

Ed. Cámara de Comercio Industria 

de Zaragoza. 

Zaragoza 2006, 39 págs. 

Efectos de la Expo 2008 

en la empresa zaragozana 

Servicio de Economía 

Ed. Cámara de Comercio Industria 

de Zaragoza. 

Zaragoza 2006, 3 págs. 

El municipio de Calatayud y su 

comarca: estudio socioeconómico 

Delegación de Calatayud. 

Ed. Cámara de Comercio Industria 

de Zaragoza. 

Zaragoza 2006, 79 págs. 
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Factores de localización 
empresarial en polígonos 
industriales. Observatorio 
Económico Campo de Cariñena. 
AV Asesores 

Ed. Cámara de Comercio Industria 

de Zaragoza. 

Zaragoza 2006, 62 págs. 

La Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza. 120 años de historia. 
Eloy Fernández Clemente 

Ed. Cámara de Comercio e Industria 

de Zaragoza. 

Zaragoza, 2006, 272 págs. 

La Comarca del Aranda: Análisis 
Socioeconómico. 
Antena Local Comarca del Aranda. 

Ed. Cámara de Comercio Industria 

de Zaragoza. 

Zaragoza 2006, 52 págs. 

Nivel de formación en la empresa. 
Servicio de Economía 

Ed. Cámara de Comercio Industria 

de Zaragoza. 

Zaragoza 2006, 3 págs. 

Potencial competitivo del 
aeropuerto de Zaragoza. 
Cámara de Comercio e Industria de 

Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 

Altair Management Consultants 

Zaragoza 2006, 33 págs. 

Propuestas de mejora del empleo 
en la Comarca del Aranda: 
observatorio económico. 
AV Asesores 

Ed. Cámara de Comercio Industria 

de Zaragoza. 

Zaragoza 2006, 94 págs. 

Riegos del Alto Aragón: impacto 
económico y social, 1953-2003 
Luis Germán Zubero, Paloma Ibarra 

Benlloch, Juan de la Riva Fernández, 

Antonio Embid Irujo, Vicente Pinilla 

Navarro, Alberto Sabio Alcutén, 

Ernesto Clar Moliner, Javier Silvestre 

Álvarez, Julio Sánchez Chóliz y Rosa 

Duarte. 

Ed. Comunidad General de Riegos 

del Alto Aragón 

Huesca 2006, 260 págs 

El impacto del Tercer Sector 
aragonés en las áreas de educación, 
salud y bienestar social. 
Teresa Montagut, trabajo de cam

po Marius Domínguez (dir.), Juan 

Alberto Pradas, Luís Andrés Ponz. 

Ed. Consejo Económico y Social de 

Aragón. 

Zaragoza 2006, 169 págs. 
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Derecho de la competencia y 

mercados regionales y locales. 

Manuel A. Espitia Escuer, María 

Jesús Alonso Nuez, Pedro Bueso 

Guillén y Jorge Rosell Martínez. 

Ed. Consejo Económico y Social de 

Aragón. 

Zaragoza, 2006, 174 Págs. 

Sobre el Avance del Programa 

de Desarrollo Rural 2007-2013, 

FEADER- Aragón 

Ed. Consejo Económico y Social de 

Aragón. 

Zaragoza 2006, 8 págs 

Evaluación del módulo de 

formación en centros de trabajo 

(FCT): valoración de las empresas y 

de los alumnos. 

Ed. Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón y Cámaras Aragón. 

Zaragoza 2006, 151 págs. 

Cuadernos Aragoneses de 

Economía. N º 1 y 2 2006 

Economía Laboral. 

Inmaculada García Mainar y Víctor 

Montuenga Gómez 

Ed.  Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, 

(Universidad de Zaragoza) 

Zaragoza 2006, 571 págs 

Rural depopulation in 
Mediterranean Western Europe: a 
case study of Aragón. 
Vicente Pinilla, María-Isabel Ayuda 

and Luis-Antonio Sáez. 

Ed.  Faculty of Economics and 

Business Studies, (University of 

Zaragoza) 

Zaragoza 2006 

Análisis de potenciales ventajas 
competitivas del comportamiento 
estratégico medioambiental de las 
empresas industriales de Aragón. 
Conchita Garcés, Pilar Ribera y 

Josefina Lucía Murillo. 

Ed. Fundación Economía Aragonesa, 

Zaragoza, 2006, 32 págs. 

Anuario de las comarcas de Aragón 
2006. 
Pedro García Castillo, Luis Lanaspa 

Santolaria y Fernando Sanz Gracia. 

Ed. Fundación Economía Aragonesa. 

Zaragoza, 2006, 286 págs. 

Ayudas públicas y microempresas 
en Aragón. 
Carmen Galve y María Jesús Alonso. 

Ed. Fundación Economía Aragonesa, 

Zaragoza, 2006, 56 págs. 
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Buenas prácticas en la gestión de 
la cadena de suministro: Estudio 
empírico. 
Maria Jesús Saénz, María Pilar 

Lambán, Carolina García, Jesús A. 

Royo y Ricardo Calahorra. 

Ed. Fundación Economía Aragonesa, 

Zaragoza, 2006, 57 págs. 

El capital humano en las comarcas 
aragonesas. 
Ana Gómez Loscos y Vanessa Azón 

Puértolas. 

Ed. Fundación Economía Aragonesa. 

Zaragoza, 2006, 68 págs. 

El mercado de trabajo en Aragón: 
análisis y comparación con otras 
Comunidades Autónomas. 
Inmaculada García, Agustín Gil y 

Víctor Manuel Montuenga. 

Ed. Fundación Economía Aragonesa, 

El sector turístico en las comarcas 
aragonesas 
Ana Gómez Loscos y Gemma Horna. 

Ed. Fundación Economía Aragonesa, 

Zaragoza, 2006, 68 págs. 

Estimación de los costes 

económicos de la invasión 

del mejillón cebra (Dreissena 

polymorpha) en la Cuenca del Ebro. 

Luis Pérez y Pérez y Carlos Chita 

Moreu. 

Ed. Fundación Economía Aragonesa, 

Zaragoza, 2006, 56 págs. 

La empresa aragonesa ante la 

reforma contable. Un estudio 

empírico de sus implicaciones. 

Vicente Cóndor López, José Angel 

Ansón Lapeña, Mª Pilar Blasco 

Burriel, Isabel Brusca Alijarde, Isabel 

del Cerro Gómez, Alicia Costa Toda, 

Margarita Labrador Bafarrón y 

Begoña Pelegrín Martínez de Pisón. 

Ed. Fundación Economía Aragonesa, 

Zaragoza, 2006, 52 págs. 

Recursos Humanos y Turismo 

en Aragón: Análisis del Impacto 

Socioeconómico de la Expo-2008 

Raquel Ortega, José Alberto Molina y 

Ana Garrido. 

Ed. Fundación Economía Aragonesa, 

Zaragoza, 2006, 80 págs. 

I Plan director de infraestructuras 

de telecomunicaciones de Aragón. 

Ed. Gobierno de Aragón, 

Departamento de Ciencia, 

Tecnología y Universidad. 

Zaragoza 2006, 45 págs. 
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I Plan director para el desarrollo de 
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Comunidad Autónoma de Aragón. 
Ed. Gobierno de Aragón, 

Departamento de Ciencia, 

Tecnología y Universidad. Zaragoza 

2006, 103 págs. 

Sistema universitario de Aragón, 
2006: datos estadísticos 
Beatriz Álvarez Mateo. 

Ed. Gobierno de Aragón, dirección 

General de Política Económica 

(Instituto Aragonés de Estadística), 

Dirección General de Enseñanza 

Superior. 

Zaragoza 2006, 176 págs. 

Economía Aragonesa. Nº 29, 30 y 31 
Ed. Ibercaja 

Zaragoza 2006, 149,143, y257 págs. 

Boletín, “Panorama de la industria 
aragonesa en el año 2004”. 
Ed. Instituto Aragonés de Estadística 

Zaragoza 2006, 24 págs. 

Análisis económico de los costes 
de conservación de la naturaleza. 
Aplicación a dos espacios natural. 
Ramón Barberán y Pilar Egea. 

Ed. Obra Social y Cultural de Ibercaja 

y Prensas Universitarias de Zaragoza. 

Zaragoza 2006, 162 págs. 

Efectos de la Expo 2008 sobre el 
Mercado de Trabajo aragonés. 
Ed. Servicio Público de Empleo 

Estatal, Instituto Aragonés de 

Empleo y Caja Inmaculada. 

Zaragoza, 2006, 206 págs. 

Empleo y población 
en los municipios y comarcas 
de Aragón. 2005. 
Ed. Servicio Público de Empleo 

Estatal, Instituto Aragonés de 

Empleo y Caja Inmaculada. 

Zaragoza, 2006, CD. 
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En este cd encontrará una recopilación estadística más exhaustiva de los datos 
más significativos de la economía aragonesa. 

Esta publicación puede ser consultada, de forma gratuita, en las páginas web 
de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza - www.camarazaragoza.es, 

de Caja Inmaculada - www.cai.es/sestudios 
y de Fundación Economía Aragonesa - www.fundear.es 






