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La Comisión Europea espera un bajo crecimiento económico en 2013 y la recuperación en 2014. 

El PIB retrocede un -1,4 % en 2012, una décima menos de lo previsto.

Cierre negativo del ejercicio 2012 para la Industria del Metal.

Numerosos convenios pendientes de cerrar la negociación de años anteriores.

Aumenta la conflictividad.

Medidas para combatir el desempleo entre los jóvenes.

Continúa la destrucción de empleo.

Descienden los costes laborales unitarios.

La afiliación bajo mínimos.
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El desempleo juvenil es el principal problema que afecta a los mercados de trabajo, por lo que su 
reducción constituye, desde hace algunos años, un objetivo estratégico para la UE, sobre el que se 
viene trabajando mediante la adopción de medidas puntuales. Pero nunca antes con la determinación 
e inmediatez que se aprecia desde el inicio de 2013. 

La dotación dentro del presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020 de una partida específica 
dirigida a combatir el paro juvenil en los países más castigados, o instrumentos como el recientemente 
presentado “Plan de Acción de Emprendimiento 2020”, de apoyo a los emprendedores y cambio de la 
cultura emprendedora en Europa, que aspira a lograr que ser emprendedor resulte un proyecto atrac-
tivo para los ciudadanos europeos y permita retornar a la senda del crecimiento y del empleo, son tan 
necesarios como convenientes, por lo que su adopción ha de ser bienvenida.

Y entre las diversas medidas y planes de choque puestos en marcha en este sentido, se aprecia un 
objetivo común por el que aboga la Comisión Europea: establecer una  “Garantía Juvenil” en los paí-
ses que, en mayor medida, auspician la preocupante tasa de desempleo juvenil por sus altos índices 
nacionales, España a la cabeza, con una cifra superior al 55%. 

Se trata de un modelo ya aplicado desde hace años en otros países como Austria, Dinamarca, Finlandia 
o Suecia, que consiste en asegurar una coordinación de los servicios públicos de empleo junto con las 
universidades y las empresas privadas, para garantizar a los menores de 25 años fuera del sistema edu-
cativo o en paro una oferta de trabajo, formación adicional o prácticas en un plazo máximo de 4 me-
ses. La financiación de la UE para este fin asciende a 6.000 millones de euros, de los cuales la mitad se 
asignarán del “Fondo contra el Paro Juvenil” aprobado en el Consejo Europeo del pasado 8 de febrero.

Hay otros modelos donde inspirarse: los ya conocidos “minijobs” de Alemania, cuya introducción en 
nuestro país se planteó sin éxito hace dos años, o el de las “subvenciones”, a imagen del plan de em-
pleo para jóvenes de baja cualificación  presentado por el Gobierno francés a finales de 2012.

Pese a ser España el país donde más urgía adoptar medidas para reducir el índice de desempleo juve-
nil, sólo recientemente se ha aprobado en nuestro país una “Estrategia de Emprendimiento y Empleo 
Joven para el periodo 2013-2016”, dotado con ayuda presupuestaria adicional a los fondos europeos, 
y que avala la “Garantía Juvenil de la UE”. 

Lo positivo de esta Estrategia, que se construye sobre una batería de medidas de incentivo y exención 
de cotizaciones sociales, plasmadas en el recién publicado Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, 
es que se ha aprobado con la participación y respaldo de los interlocutores sociales. 

Lo negativo: que no parece realista cumplir con el objetivo de la UE de implementar la ‘Garantía Juve-
nil’ a partir de 2014, o antes en los países con mayor tasa de paro juvenil. Menos aún si se analiza con 
detenimiento el plan de choque impulsado por el Ejecutivo, pues siendo positivo, su enfoque debiera 
haber sido más global e integral: corregir el paro de los jóvenes y crear empleo exige adoptar a la vez 
y de forma coordinada medidas de índole económica y otras que incidan en el marco educativo y de 
la formación, en la política de empleo y en la regulación del mercado de trabajo. 
 
Además, nuestro punto  de partida para alcanzar ese objetivo común de la ‘Garantía Juvenil’ es dife-
rente al de otros países, debido a las deficiencias estructurales que arrastramos desde hace años en 
nuestro sistema educativo. Las dos principales: un alto índice de abandono escolar (en 2011, un 26,3% 
de españoles entre 18 y 24 años dejó tempranamente sus estudios sin conseguir el título de bachille-
rato o FP) y la excesiva polarización del nivel educativo de los jóvenes (España acusa una apremiante 
falta de cualificaciones intermedias con respecto al resto de países europeos y, en cambio, cuenta con 
un excesivo número de jóvenes poco cualificados o con una cualificación muy alta), resultante en un 
desajuste importante entre la oferta y la demanda.

La senda que ahora por fin emprendemos con decisión será, por tanto, larga y compleja, pero no 
podemos permitirnos por más tiempo desaprovechar los recursos humanos de los jóvenes. Aunque 
sea tarde, estamos aún a tiempo de evitar tener que seguir hablando de una “generación perdida” 
en España.
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COYUNTURA ECONÓMICA

La Comisión 
Europea espera un 
bajo crecimiento 
económico en 2013 y la 
recuperación en 2014.

La economía española 
retrocedió un -1,4 % en 
2012.
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COYUNTURA INTERNACIONAL
La Comisión Europea dio a conocer recientemente las nuevas previsiones económicas para el periodo 
2012-2014 en el conjunto de la UE y la zona euro. En su informe, la Comisión constata que mientras 
que las condiciones de los mercados financieros de la Unión Europea han mejorado considerablemen-
te desde el verano pasado, la actividad económica resultó decepcionante en el segundo semestre de 
2012. No obstante, los principales indicadores muestran que el PIB de la UE está tocando fondo y se 
espera una aceleración gradual de la actividad económica. La recuperación del crecimiento vendrá im-
pulsada inicialmente por una demanda exterior en aumento, mientras que se prevé una recuperación 
de las inversiones y el consumo interno un poco más adelante y, para 2014, la demanda interna será 
seguramente el motor principal de un crecimiento reforzado del PIB.

La atonía de la actividad económica hacia finales de 2012 ha supuesto un punto de partida débil para 
el año en curso. Este hecho, combinado con una recuperación del crecimiento más gradual de lo que 
se preveía anteriormente, va a determinar el bajo crecimiento anual del PIB previsto en 2013 para la 
UE, cifrado en el 0,1 %, así como una contracción del 0,3 % en la zona del euro. La evolución del PIB 
trimestral será algo más dinámica de lo que indican las cifras anuales y se estima que el PIB en el cuarto 
trimestre de 2013 será un 1 % superior a las cifras del último trimestre de 2012 en la UE, mientras 
que será de un 0,7 % en la zona del euro. El contraste entre la mejora de la situación de los mercados 
financieros y la atonía de las perspectivas macroeconómicas para 2013 se debe en gran parte al pro-
ceso de ajuste de los balances, que continúa pesando en el crecimiento a corto plazo. A medida que 
avance este proceso, se consolidarán también las bases para el crecimiento en 2014, que se prevé sea 
del 1,6 % en la UE y del 1,4 % en la zona del euro.

La atonía actual de la actividad económica tendrá como consecuencia un aumento de la tasa de 
desempleo este año, al 11,1 % en la UE y el 12,2 % en la zona del euro. En cuanto a la inflación, la 
incidencia del aumento de los precios energéticos está siendo baja, se prevé una bajada gradual de los 
precios al consumo durante 2013, así como su estabilización el año próximo, en torno al 1,7 % en la 
UE y el 1,5 % en la zona del euro. Finalmente, sobre las cuentas públicas, la Comisión destaca que las 
importantes medidas presupuestarias que están aplicando los Estados miembros deberían dar lugar 
a una nueva reducción del déficit presupuestario global en 2013, al 3,4 % en la UE y al 2,8 % en la 
zona del euro. Asimismo, se prevé que la reducción del saldo presupuestario estructural proseguirá a 
un ritmo algo más lento este año que el año anterior.

COYUNTURA NACIONAL
En el cuarto trimestre de 2012, el Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española 
registró un retroceso del -1,9 % en comparación al mismo trimestre de 2011, después del -1,6 % del 
tercero, del -1,4 % en el segundo y del -0,7 % del primero, agudizando el descenso trimestral a lo largo 
del ejercicio 2012. En comparación al trimestre anterior, el PIB descendió un -0,8 %, cinco décimas más 
que en el período precedente. La menor actividad económica en los últimos meses del año 2012 ha 
sido consecuencia de la contracción de la demanda nacional, que desciende un -4,7 % en compara-
ción al mismo trimestre de 2011, mientras que la contribución del sector exterior aumenta en cuatro 
décimas su aportación al crecimiento económico, hasta los 2,8 puntos positivos. 

Esta mayor aportación del sector exterior se fundamentalmente al mayor descenso de las importacio-
nes, ya que las exportaciones de bienes y servicios redujeron su impulso, con un crecimiento del 3,2 
% en comparación al mismo período del año anterior, en tanto que las importaciones de bienes y 
servicios se reducen un -5,4 % (-3,4 % en el trimestre anterior). Por el lado de la demanda, en el cuarto 
trimestre de 2012 cabe destacar que el consumo final (-3,3 %) y la formación bruta de capital fijo, un 
-10,3 %, tasas negativas que superan a los registros trimestrales de los períodos precedentes. Por el 
lado de la oferta, todas las ramas de actividad continuaron descendiendo en el cuarto trimestre de 
2012, excepto la rama agraria que tuvo una tasa de variación positiva.

En el conjunto del año 2012, el PIB desciende un -1,4 %, menos que la previsión oficial del Gobierno, 
Banco de España y FMI (-1,5 %), igual que la previsión de la Comisión Europea, y empeorando una 
décima la previsión de la OCDE que pronosticaba una caída del -1,3 %. En el año 2011 la economía 
española había aumentado un 0,4 % en comparación al PIB del año anterior. La menor actividad 
económica en 2012 se ha debido a la contracción de la demanda nacional, un -3,9 % en 2012 (-1,9 % 
en 2011) mientras que la contribución del sector exterior aumentó en un punto a la del año anterior, 
hasta 2,5 puntos positivos, como consecuencia de la mayor caída de las importaciones de bienes y ser-
vicios. Por el lado de la demanda, en 2012 se reduce el consumo final un -2,5 % y la formación bruta 
de capital fijo un -9,1 %, tasas negativas bastante superiores en comparación a las registradas el año 
anterior. Por el lado de la oferta, todas las ramas de actividad redujeron su VAB en 2012, excepto la 
rama agraria que tuvo una tasa de variación positiva, si bien, inferior a la registrada en 2012.La mayor 
caída la registró la rama de la construcción, mientras que industria y servicios pasaron de crecimientos 
positivos en 2011 a caídas en 2012.
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Se mantuvo el tono 
positivo en la actividad 
agraria.

Las entradas de pedidos 
también disminuyeron.

La producción industrial 
retrocede un -5,9 % en 
2012.

Desciende el VAB de la 
Industria un -2,9 % en 
2012.
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Actividad Productiva

Sector Agrario

Según la Contabilidad Nacional, el Valor Añadido Bruto de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
en el cuarto trimestre de 2012 observó un crecimiento del 1,9 % en comparación al mismo trimestre 
del año anterior, manteniendo el tono positivo de los trimestres precedentes, de acuerdo con la evo-
lución de los indicadores de actividad agrícolas y ganaderos. En el conjunto del año 2012 se anotó un 
incremento del 2,2 % en su VAB, frente al 8,2 % registrado el año anterior.

Sector Industrial

En el mes de diciembre de 2012, el Índice de Producción Industrial (IPI) descendió un -8,5 % en compa-
ración al mismo mes del año anterior, después del -7,0 % registrado en el mes de noviembre. En el total 
del año 2012, la producción industrial ha descendido un -5,9 %, frente al -1,8 % con que se cerró 2011. 
Según los tipos de bienes, la producción de los bienes de consumo se redujo un -12,5 % en diciembre, 
dentro de la cual, la producción de bienes de consumo duradero cayó un -17,19 % y la de bienes de 
consumo no duradero un -12,1 %. La producción de bienes de equipo descendió en diciembre un -6,0 % 
interanual, la de bienes intermedios un -10,5 %, y la de la energía aumenta un 0,1 % en tasa interanual. 
Para el total del año 2012 y según los tipos de bienes, la producción de los bienes de consumo disminuyó 
un -4,6 %, la de bienes de consumo duradero un -11,2 % y la de bienes de consumo no duradero un  
-3,9 %, en comparación al año 2011. La producción de bienes de equipo bajó en 2012 un -10,7 % anual, 
la de bienes intermedios un -7,2 %, y la producción de energía aumentó un 0,9 %.
 
El Índice de Entradas de Pedidos en la Industria, que mide la demanda futura en el sector, registró 
un descenso del -1,1 % en el mes de diciembre, continuando con el tono negativo de los meses an-
teriores. Según los tipos de bienes, los pedidos de bienes de consumo disminuyeron un -2,1 %, con 
importante caída de los bienes de consumo duradero, un -9,8 % interanual en diciembre, y un -1,5 % 
para los bienes de consumo no duradero. Los pedidos de bienes de equipo, sin embargo, anotaron 
una tasa positiva del 2,1 %, por segundo mes consecutivo, en comparación a los pedidos registrados 
en el mismo mes del año anterior, mientras que los pedidos de bienes intermedios bajaron un -7,0 % 
y los de la energía aumentaron un 13,9%. 

CUADRO MACROECONOMICO DE ESPAÑA: OFERTA
Base 2000. Tasas de variación interanual

Datos corregidos de efectos estacionales y calendario

Anual Trimestral

2011 2012 1TR11 2TR11 3TR11 4TR11 1TR12 2TR12 3TR12 4TR12

Agricultura, ganadería,  
silvicultura y pesca

8,2 2,2 8,1 8,2 8,7 7,8 2,5 2,2 2,4 1,9

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

- Industria Manufacturera 2,9 -3,9 6,1 2,7 2,7 0,1 -4,3 -4,5 -3,4 -3,6

Construcción -5,9 -8,1 -8,6 -6,1 -4,3 -4,5 -7,5 -7,7 -8,9 -8,5

Servicios 1,4 -0,4 1,3 1,6 1,6 1,1 0,7 -0,3 -0,6 -1,2

- Comercio, transporte y   
  hostelería

1,1 -1,2 1,8 2,0 1,0 -0,2 0,0 -1,5 -1,1 -2,1

- Información y comunicaciones 3,9 1,1 4,1 3,6 4,3 3,7 1,5 0,9 1,2 0,6

- Actividades financieras  
  y de seguros

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

- Actividades inmobiliarias 2,7 1,8 2,8 2,3 2,9 2,8 2,0 1,8 2,0 1,3

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

- Administración pública,  
  sanidad y educación

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

- Actividades artísticas,  
  recreativas y otros servicios

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

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 0,4 -1,4 0,5 0,5 0,6 0,0 -0,7 -1,4 -1,6 -1,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

En el total del año 2012, el Indice General de Entrada de Pedidos disminuyó un -1,7 % en comparación 
a los pedidos del año anterior, en tanto que, por tipos de bienes, se reducen los pedidos de bienes de 
consumo un -0,8 %, con caída del -12,1 % para los bienes de consumo duradero y un aumento del  
0,2 % para los bienes de consumo no duradero; los pedidos de bienes de equipo anotan un descenso 
del -6,2 %, los pedidos de bienes intermedios bajan un -6,4 % y, por el contrario, los pedidos de ener-
gía aumentan un 18,9 %. 

El Valor Añadido Bruto de la industria descendió un -2,4 % en el cuarto trimestre de 2012 después 
del -2,9 % anotado en el trimestre anterior, mientras que en el conjunto del año la tasa de variación 
queda en el -2,9 %, frente al tono positivo de 2011 cuando se anotó un 2,7 % de incremento. La 
industria manufacturera tuvo un peor comportamiento que el total de la industria, con una caída 
del -3,6 % en el cuarto trimestre, en tanto que en el conjunto del año se reduce el VAB un -3,9 %  
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Se mantiene el deterioro 
del sector de la 
construcción.
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(2,9 % en 2011) acorde con la evolución contractiva de la demanda nacional de bienes manufactura-
dos, especialmente los duraderos.

Sector de la Construcción

El Valor Añadido Bruto de la construcción registró una tasa de variación del -8,5 % en el cuarto tri-
mestre de 2012, después del -8,9 % del trimestre anterior. En el conjunto del año se anota una caída 
del VAB del -8,1 %, tras el -5,9 % del año anterior. Esta evolución se explica por el comportamiento 
más desfavorable tanto de las viviendas como de las infraestructuras y otras construcciones, que 
presentaron perfiles decrecientes, -8,7 % y -15,7 % respectivamente. En lo que se refiere a la reciente 
evolución de los indicadores de actividad en el sector de la construcción, se constató por adelantado 
en los meses precedentes el resultado negativo con el cierre del año, mostrando que 2012 fue uno 
de los más desfavorables de los últimos años. Así, el indicador que peor evolución ha tenido en 2012 
ha sido, sin duda, el consumo aparente de cemento, que anotó una caída del -36,8 % en el mes de 
diciembre, con lo que en 2012 anota un descenso del -34 % y un consumo aparente medio de 1.125 
miles de toneladas, frente al consumo de 4.666,4 de media que se registraba en 2007. En enero de 
2013, el consumo aparente de cemento ha seguido la tónica negativa del año anterior, habiendo 
registrado una tasa interanual del -21,5 %.

Por su parte, el Índice de Producción de la Industria de la Construcción aumentó un 4,5% diciembre, 
anotando en el trimestre un incremento del 5,9 % en comparación al mismo trimestre del año ante-
rior. La edificación subió un 5 % en diciembre y la obra civil un 2,2 %. En el total del año 2012, el índice 
de producción total se reduce un -5,2 % (-19,3 % en 2011), la edificación un -3,0 % (-19,1 % en 2011) 
y la obra civil un -14,8 % (-20,2 % en 2011). Según las estadísticas de hipotecas, en 2012 el número 
de fincas registró un descenso del -29,5 % en comparación al año anterior, mientras que el capital 
prestado bajó un -33,4 % y el importe medio un -5,6 %. Finalmente, los visados totales (presupuesto 
ejecución) se redujeron un -34,5 % en 2012, tras la caída del -20,4 % registrado el año anterior. De 
ellos, los visados de obra nueva (presupuesto ejecución) retrocedieron un -37,9 % (-20,8 % en 2011) 
en tanto que las obras terminadas, el total de viviendas descendió un -28,5 %, frente al -34,8 % del 
año anterior.

Sector Servicios

Durante el mes de enero se registraron 11,9 millones de pernoctaciones en establecimientos hote-
leros, un 5,2% menos que en el mismo mes de 2012. El descenso de las pernoctaciones se produjo 
tanto entre los residentes, con una tasa anual del –12,4%, como entre los no residentes, –0,4%. 
La estancia media subió un 2,9% respecto a enero de 2012, situándose en 3,2 pernoctaciones por 
viajero. Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña fueron los destinos principales elegidos por los 
viajeros residentes en España, con tasas anuales de pernoctaciones del –15,8%, –13,2% y –13,6%, 
respectivamente. En cuanto a la ocupación hotelera, en enero se cubrieron el 35,9% de las plazas 
ofertadas, con un descenso anual del 3,7%, mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de 
semana bajó un 5,5%, situándose  en el 37,8%. Canarias fue la comunidad autónoma con el mayor 
grado de ocupación por plazas durante el mes de enero (69,2%), siguiéndole Illes Balears (39,5%) y 
Comunidad de Madrid (36,5%). 

En cuanto a la procedencia de los viajeros residentes en el extranjero, los procedentes de Alemania y 
Reino Unido concentraron el 25,0% y el 21,5%, respectivamente del total de pernoctaciones de ex-
tranjeros en hoteles en enero. El mercado alemán experimentó un descenso anual del 8,2%, mientras 
que el británico creció un 6,1%. Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Suecia, Francia e 
Italia (los siguientes mercados emisores) registraron unas tasas anuales del 10,4%, 10,2% y –28,7%, 
respectivamente.

El Valor Añadido Bruto de las ramas de los servicios, según la Contabilidad Nacional, incrementó su 
descenso en el cuarto trimestre, pasando del –0,6% del tercer trimestre a un –1,2% en el cuarto, en 
línea con la caída en la actividad en las ramas de comercio, transporte y hostelería y en las ramas de las 
actividades financieras y de seguros, así como en las de la administración pública, sanidad y educación. 
En el conjunto del año 2012 el VAB de los servicios se reduce un -0,4 %, frente al 1,4 % de aumento 
que se registraba el año anterior. El peor resultado anual lo ha tenido el comercio, transporte y hoste-
lería, y, en menor medida, actividades profesionales, administración pública, sanidad y educación y las 
actividades artísticas, recreativas y otros servicios.

Demanda

En el cuarto trimestre de 2012, la demanda nacional descendió un -4,7 %, después del -4,0 % del 
trimestre anterior, acusando un mayor retroceso tanto del consumo como de la formación bruta de 
capital fijo. El gasto en consumo final bajó un -3,3 % en el cuarto trimestre, con descensos pronuncia-
dos en todos los componentes del gasto, el -3 % en el consumo de los hogares y el -2,5 % en el de 
las Administraciones Públicas. El peor resultado lo ha anotado la formación bruta de capital fijo, que 
disminuye un -10,3 % (-9,7 % el trimestre anterior) como consecuencia de la caída de los activos fijos 
materiales, un -11 % y, dentro de estos, la construcción retrocede un -12,3 % y los bienes de equipo 
un -7,9 %. Por su parte, la inversión en activos inmateriales descendió a un ritmo inferior, el -0,5%. Fi-
nalmente, la contribución de la demanda exterior neta de la economía española al PIB trimestral subió 
cuatro puntos con respecto al trimestre anterior, hasta los 2,8 puntos, como resultado de la mayor 
caída de las importaciones.

Se intensificó la caída de 
la demanda nacional en 
el cuarto trimestre de 
2012.

Resultado negativo 
de las ramas de los 
servicios.

Mal comienzo del 
turismo en 2013.
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Favorables resultados en 
2012 de la balanza por 
cuenta corriente.

La tasa interanual del 
IPC baja hasta el 2,7 % 
en enero.

En el año 2012, la demanda nacional descendió un -3,9 %, después del -1,9 % del año anterior, 
empeorando tanto el consumo como la inversión en comparación a 2011. En efecto, el gasto en con-
sumo final bajó un -2,5 % en 2012 (-0,8 % en 2011) con descensos más intensos en el consumo de 
los hogares, el -2,2 % frente al -0,8 % anterior, y en el consumo de las Administraciones Públicas, que 
desciende un -3,7 % frente al -0,5 % de 2011. El peor resultado de la demanda nacional ha sido para 
la formación bruta de capital fijo, que disminuye un -9,1 % (-5,3 % el año anterior) como consecuencia 
de la caída de los activos fijos materiales, un -10 % y, dentro de estos, la construcción retrocede un 
-11,5 % y los bienes de equipo un -6,6 %. Por su parte, la inversión en activos inmateriales tuvo un cre-
cimiento positivo del 2,6 %. Finalmente, la contribución de la demanda exterior neta de la economía 
española al PIB mejoró con respecto al año anterior, 2,5 puntos, como resultado de la mayor caída 
de las importaciones de bienes y servicios y al tono positivo de las exportaciones de bienes y servicios.

CUADRO MACROECONOMICO DE ESPAÑA: DEMANDA
Base 2000. Tasas de variación interanual

Datos corregidos de efectos estacionales y calendario

Anual Evolución Trimestral

2011 2012 1TR11 2TR11 3TR11 4TR11 1TR12 2TR12 3TR12 4TR12

Gasto en consumo final -0,8 -2,5 0,6 -0,8 -1,0 -2,1 -2,0 -2,3 -2,6 -3,3

- De los Hogares -0,8 -2,2 0,2 -0,9 -0,2 -2,4 -1,3 -2,2 -2,1 -3,0

- De las ISFLSH -8,9 -1,5 -8,9 -7,9 -9,2 -9,4 -1,4 -1,0 -1,0 -2,5

- De las AA.PP. -0,5 -3,7 2,2 -0,5 -2,7 -1,1 -3,8 -2,8 -4,0 -4,1

Formación bruta de capital fijo -5,3 -9,1 -6,0 -4,9 -4,2 -6,0 -7,4 -9,2 -9,7 -10,3

- Activos Fijos materiales -5,8 -10,0 -6,7 -5,4 -4,7 -6,6 -8,1 -10,0 -10,7 -11,0

• Construcción -9,0 -11,5 -10,8 -8,5 -8,0 -8,6 -9,5 -11,6 -12,4 -12,3

• Bienes de equipo y  
   activos cultivados

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

- Activos fijos inmateriales 3,1 2,6 4,1 1,4 4,9 2,0 3,4 2,7 4,8 -0,5

Demanda interna -1,9 -3,9 -0,9 -1,8 -1,8 -3,1 -3,1 -3,8 -4,0 -4,7

Export. de bienes y servicios 7,6 3,1 10,2 7,1 7,6 5,8 2,1 2,7 4,2 3,2

- Exportación de bienes (fob) 8,5 2,9 14,0 8,0 8,4 4,2 2,1 2,9 3,6 3,0

- Exportación de servicios 5,8 3,4 2,8 5,2 5,9 9,4 1,9 2,2 5,6 3,6

Importación de bienes y servicios -0,9 -5,0 4,5 -1,6 -1,2 -4,9 -5,9 -5,2 -3,4 -5,4

- Importación de bienes (fob) -0,7 -5,5 6,4 -1,2 -1,9 -5,8 -6,0 -6,3 -3,7 -6,1

- Importación de servicios -1,4 -3,0 -1,9 -3,1 1,3 -2,0 -5,5 -1,2 -2,3 -3,1

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 0,4 -1,4 0,5 0,5 0,6 0,0 -0,7 -1,4 -1,6 -1,9

ISFLSH = Instituciones sin fines de lucro
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Precios

El Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de enero de 2013 registró una caída mensual del  
-1,3 %, quedando la tasa interanual en el 2,7 %, dos décimas menos que la registrada en el mes ante-
rior. De los precios mensuales registrados en enero, en comparación con los del mes anterior, destacar 
el descenso de los precios del “Vestido y calzado”, un -14,7 %, por las rebajas de enero, y en menor 
medida por los precios del “Ocio y cultura”, un -2,2 %, “Medicina” y “Comunicaciones”, ambos con 
un -1,2 %, “Menaje” un -0,8 % y “Vivienda” un -0,7 % con respecto al mes anterior. De la evolución 
interanual de los grupos que forman el IPC general, destacaron en enero la subida de los precios 
de las “Medicinas” (12,1 %), de la “Enseñanza” (10,5 %), de las “Bebidas alcohólicas y tabaco”, un  
8,8 % y de la “Vivienda”(4,4 %) en comparación al mismo mes del año anterior. Sólo descendieron los 
precios de las “Comunicaciones”, un -1,8 %, y los precios del “Vestido y calzado”, un -0,1 % interanual.
 
Atendiendo a los índices nacionales de grupos especiales, en el mes de enero de 2013 aumentan 
pero a menor ritmo los precios de los derivados del petróleo: los precios de los productos energéticos 
subieron un 5,3 % en un año y los precios de los carburantes y combustibles un 4,2 % interanual. En 
el grupo de bienes industriales duraderos los precios se reducen un -1,4 % interanual, mientras que 
los precios de los alimentos frescos suben un 4,3 % interanual, los precios de los servicios se incremen-
tan el 2,2 % y el de alimentos elaborados, bebidas y tabaco un 3,6 %, en comparación a los precios 
registrados en el mismo mes del año anterior. Finalmente, la inflación subyacente, que no toma en 
consideración los precios de los alimentos no elaborados ni de los productos energéticos, bajó un -1,6 
% con respecto a diciembre, quedando su tasa anual en el 2,2 % en diciembre.

Sector Exterior

En el mes de diciembre de 2012 se contabilizó un superávit por cuenta corriente por valor de 4.874,6 
millones de euros, frente al déficit de 3.911 millones de euros contabilizado en el mismo mes de 2011. 
Este saldo positivo de diciembre se explica fundamentalmente por el descenso del déficit comercial 
(-75,9 %) y por la corrección del saldo negativo de la balanza de rentas, que pasó a registrar un supe-
rávit en diciembre (825 millones de euros), así como por la mejora de las balanzas de transferencias, 
cuyo superávit aumenta un 123,5 %, y por la balanza de servicios, con un aumento del superávit del 
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52,6 %. En el total del año 2012, el déficit de la balanza por cuenta corriente experimenta un descenso 
del 78,0 %, con -8.258 millones de euros, frente a los 37.497 millones de déficit del año anterior. Esta 
reducción se ha debido principalmente a la caída del déficit comercial, un -37,3 %, así como por el 
aumento del superávit de servicios, un 15,6%, por la reducción del déficit de rentas (-29,3 %) y el de 
transferencias corrientes (-24,5 %). El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, es decir, la 
capacidad o necesidad de financiación de la economía, fue negativo y se situó en -1.689 millones en 
2012, inferior en un –94,7 % al saldo agregado observado el año anterior.

Sector Público

Fruto de todos los recortes y ajustes practicados por el Gobierno ha sido la reducción del déficit público 
que, según las primeras cifras estaría en el 6,7 %, frente al objetivo del 6,3 % y después del 8,96 % del 
PIB de 2011. Esta cifra supone una reducción del déficit sin precedentes de más de 24.000 millones 
de euros en un entorno económico de intensa recesión. Aunque hay un desfase con respecto a lo 
previsto, supone un desvío mínimo y aceptable  para la UE y para los mercados, un desvío de cuatro 
décimas que supone unos 4.200 millones de euros, debido a Seguridad Social y a las comunidades 
autónomas. Para la Seguridad Social, se ha producido un aumento superior al esperado en los gastos 
de prestación por desempleo y en pensiones. El Estado recortó su déficit pero no fue suficiente para 
compensar estos desvíos. En cuanto a las comunidades autónomas, lograron reducir el déficit pero en 
global se desviaron del objetivo de estabilidad. 

Sólo cinco comunidades autónomas incumplieron el objetivo de déficit en 2012. Comunidad Valencia-
na, Murcia, Andalucía, Cataluña y Baleares superaron el 1,5 % marcado por el Gobierno para controlar 
el déficit total. En el total de las CCAA se alcanzó un déficit del 1,73 % del PIB, habiéndose realizado 
un gran esfuerzo de consolidación fiscal por parte de todas las CCAA. La que menos déficit obtuvo 
en 2012 fue Extremadura, con un 0,69 % del PIB (4,73 % en 2011), La Rioja un 1,04 % (-1,45 % en 
2011), Asturias 1,04 % y 3,62 % respectivamente, Madrid pasa del 1,96% en 2011 al 1,07% en 2012, 
Cantabria del 3,46 % al 1,13%, Galicia del 1,63 %  al 1,19 %, Canarias del 1,50 % al 1,23 %, Navarra 
del 1,99  % al 1,34 %, País Vasco del 2,56 %  al 1,39 %, Castilla y León del 2,59 %  al 1,40 %, Ara-
gón del 2,64 %  al 1,47 %, sin duda, la mayor rebaja ha sido la de Castilla-La Mancha, del 7,87 %  al 
1,53 %  y las que sobrepasan el objetivo, Baleares 1,83 % desde el 4,19 %  de 2011, Cataluña pasa 
del 4,02 %  al 1,96 %, Andalucía del 3,46 %  al 2,02 %, Murcia del 4,53 %  al 3,01 %  y Comunidad 
Valenciana, del 5 % al 3,45 %.

Sector Financiero

Las incertidumbres políticas en la Eurozona han generado cierta inestabilidad en los mercados finan-
cieros durante las últimas semanas, propiciando un aumento de la aversión al riesgo y dando lugar a 
caídas de las cotizaciones bursátiles, el aumento de las primas de riesgo de los países más vulnerables 
del área del euro y la pérdida de valor del euro frente al dólar. En el mercado interbancario del área 
del euro, los tipos de interés han mantenido la senda de descenso que recuperaron desde el comienzo 
de febrero tras la tendencia alcista de enero. El Euribor a doce meses se situó a mediados de febrero 
en el 0,583%, dejando la media del mes de febrero en el 0,603% (0,575% en enero). En el mercado 
secundario de deuda, el aumento de la aversión al riesgo ha penalizado la deuda periférica en favor 
de la deuda alemana, convertida de nuevo en activo refugio. El rendimiento del bono español a diez 
años se situó a mediados de febrero en el 5,21%, mientras que el del bono alemán descendió en 5 pb, 
hasta situarse en el 1,58%. El diferencial España- Alemania en el entorno de los 363 pb, mientras que 
el diferencial España-Italia ha vuelto a reducirse, al situarse en 71 pb.

En el mercado de divisas, durante el mes de febrero se ha producido una gran volatilidad del euro, de-
bido a los indicadores económicos negativos y la incertidumbre sobre la situación en Italia, perdiendo 
terrero frente a las principales monedas. Así, el euro cerró el 28 de febrero en 1,3129 dólares, 121,07 
yenes y 0,863 libras esterlinas. En lo que va de año el euro se deprecia un 0,1% frente al dólar y se 
aprecia un 8,1% frente al yen y un 5,9% frente a la libra esterlina.

COYUNTURA DEL METAL
Actividad Productiva

La actividad productiva del Metal, medida por el Indicador de Producción del Metal (IPIMET) descendió 
en diciembre un -9,3 %, con lo que continuó el resultado negativo de los últimos meses. En la media 
del año 2012 se anota un descenso del -10,8 %. En el cuarto trimestre, la producción bajó un -8,1 % en 
comparación al mismo trimestre del año anterior. En 2001 la producción del Metal había retrocedido 
un -3,1 %. Por ramas de actividad, en el año 2012 todas registraron descensos en su producción con 
respecto al mismo período del año anterior.

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET), que mide la evolución de la demanda 
actual, descendió en diciembre un -7,9 % interanual, después de la caída del -8,7 % de noviembre. 
En la media del año 2012 se anota un descenso del -8,5 % en comparación al mismo periodo del año 
anterior. Todas las ramas de actividad del Metal, sin excepción, han reducido su cifra de negocio, em-
peorando la situación con respecto al ejercicio anterior.

El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del Metal (IEPMET), que mide la evolución de la deman-
da futura, también fue negativo en diciembre, aunque el descenso fue menor que la cifra de negocios, 
registrando en dicho mes una caída del -5,0% con respecto al mismo mes del año anterior, tras el  
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-2,7 % de noviembre. En la media del año 2012 se anota una caída del -7,1 % en comparación al año 
anterior. En 2012, han mantenido el perfil negativo todas las ramas excepto la de la fabricación de 
otro material de transporte y la reparación e instalación de maquinaria y equipo.

Comercio Exterior

Las exportaciones del Sector del Metal en diciembre de 2012 bajaron un -2,6 % en comparación al 
mismo mes del año anterior, que junto a la caída del -1,5 % de noviembre, fuero compensados en el 
trimestre por el aumento de octubre (11,8 %). En el total del año se registra una caída del -1,9 % en 
comparación a 2011. Las importaciones del Metal evolucionaron peor que las exportaciones y en di-
ciembre descendieron un -12,7 % en comparación al mismo mes del año anterior, con lo que se anota 
una caída del -13,5 % en el cuarto trimestre y un -11,3 % en el total del año. Según los tipos de bienes 
y para el total del año 2012, aumentan las exportaciones de metales comunes y sus manufacturas un 
0,5 %, las de maquinaria, aparatos y material eléctrico un 5,3 % y las de instrumentos mecánicos de 
precisión un 13,4 %, mientras que descienden las exportaciones de material de transporte, un -8,7 %, 
sobre todo las de vehículos automóviles (-9,3 %) y de navegación marítima (-56 %). En cuanto a las 
importaciones, las de metales comunes y sus manufacturas disminuyeron un -12,4 % en 2012, las de 
material de transporte un -14,1 %, las de máquinas, aparatos y material eléctrico un -10,0 % y las de 
instrumentos mecánicos de precisión un -2,9 %.

Mercado Laboral

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Industria del Metal alcanzó en diciembre de 2012 
la cifra de 666.948 personas, consiguiendo un nuevo récord a la baja en la serie estadística de los 
últimos diez años. Esta cifra supone una caída del -7,1 % en comparación a los 717.827 afiliados del 
mismo mes de 2011. En la media de 2012 se alcanza la cifra de 694.923 afiliados, por debajo de los 
setecientos mil afiliados, lo que supone un descenso del -6,4 % en comparación a los 742.287 afiliados 
de media que se registraron durante el año 2011.

Evolución del Mercado de Productos de Acero

Productos Siderúrgicos Largos

Según la última información facilitada por la Unión de Almacenistas de Hierros de España (UAHE), en 
el mes transcurrido se han producido nuevamente bajadas de precios y de consumo y con la estabili-
dad como nota positiva, lo que avala una situación real que es insostenible.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MÍNIMOS DE VENTAS (1)
(Índice base 2011 = 100)

AÑO 2012-2013 SEP OCT NOV DIC ENE FEB Tendencia FEB

LARGOS:

- Perfiles estructurales 86,37 83,78 82,11 83,75 86,26 83,67 Baja 

- Perfiles comerciales 93,95 101,47 101,47 101,47 101,47 101,47 Estable

- Redondos corrugados 91,64 89,80 89,80 93,40 95,26 93,36 Baja

(1) Estos datos deben tomarse como un índice de tendencia, en ningún caso como referencia firme de precios. Fuente: UAHE.

Precios de Acero Corrugado

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio elabora mensualmente el Índice de Precios para el Acero 
Corrugado en España. En la elaboración de este índice colaboran las empresas del sector, tanto pro-
ductores de la materia prima, como demandantes. El índice Cámaras del Precio para el Acero Corruga-
do en febrero de 2013 fue 96,22 puntos, un nivel similar al registrado en enero (96,21). Con respecto 
al mismo mes del año anterior, el precio del acero corrugado se ha reducido un 2,83%.

ÍNDICE DEL PRECIO PARA EL ACERO CORRUGADO
(Índice Base enero 2012 = 100)

Últimos meses INDICE
Variación con respecto  

al mes anterior
Variación con respecto al mismo 

mes del año anterior

Septiembre 95,91 0,45 -6,07

Octubre 93,01 -3,00 -7,83

Noviembre 92,37 -0,69 -5,19

Diciembre 94,81 2,64 -2,23

Enero 96,21 1,48 -3,79

Febrero 96,22 0,01 -2,83

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio

Aumentan las 
exportaciones en el 
cuarto trimestre, pero 
bajan un -1,9 % en el 
año. 
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El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española en el año 2012 descendió un  
-1,4 %, después del 0,4 % de aumento anotado el año anterior. En comparación con los países de 
nuestro entorno, España sigue la senda de decrecimiento que están atravesando las principales eco-
nomías europeas, aunque de manera menos intensa y sólo habiendo sido superadas por Italia, cuyo 
PIB baja un -2,2 %. Así, Alemania creció en 2012 un 0 9 %, Francia mantiene una tasa del 0 % y Reino 
Unido un 0,2 %.

Como viene sucediendo en los últimos años, es preciso destacar que la menor actividad económica, 
arrastrada ya de ejercicios anteriores, ha tenido un efecto mucho más negativo sobre el empleo que 
en el resto de países de nuestro entorno, alcanzándose en 2012 una tasa de paro en España del 25 % 
de la población activa, frente al 6,8 % de Alemania, el 9,8 % de Francia, el 10,6 % de Italia o el 4,8 % 
del Reino Unido. Sube en España 3,4 puntos con respecto al año anterior, en Alemania se ha reducido 
tres décimas, sube seis en Francia y 2,2 puntos en Italia.

Volviendo al PIB de España, la evolución trimestral constata el deterioro progresivo a lo largo del ejerci-
cio, del -0,7 % en el primer trimestre, al -1,4 % en el segundo, el -1,6 % en el tercero y el -1,9 % en el 
cuarto. Las fuertes medidas de ajuste llevadas a cabo por el Gobierno, recorte en los gastos y aumento 
de los ingresos vía impositiva, han lastrado sobre todo la trayectoria de la demanda nacional, consumo 
e inversión. Como nota positiva, la evolución del comercio exterior, con impulso de las exportaciones 
de bienes y servicios, aunque a menor ritmo que en años precedentes, y la fuerte contracción de las 
importaciones de bienes y servicios, que ha provocado una mayor aportación positiva al crecimiento 
económico.

Con respecto al mercado laboral y, según la según la Encuesta de Población Activa, se alcanzaron casi 
seis millones de parados en el cuarto trimestre de 2012, 5.965.400 personas, lo que supone una tasa 
del paro del 26 % en el citado período, mientras que el  empleo, medido por el número de ocupados 
descendió un 4,8 %. Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social finalizó el año con 16,8 
millones de personas, el nivel más bajo desde 2005.

En materia de precios, el Índice de Precios de Consumo de diciembre de 2012 anotó una tasa de varia-
ción interanual del 2,9 %, cinco décimas más que el año anterior, influenciado a lo largo del año por 
el alza de los precios de los carburantes y combustibles, los precios de los alimentos frescos y, sobre 
todo, por la subida del IVA practicada en el mes de septiembre.

El fruto de todos los recortes y ajustes practicados por el Gobierno ha sido la reducción del déficit 
público que, según las primeras cifras estaría en el 6,7 %, frente al objetivo del 6,3 % y después del 
8,96 % del PIB de 2011. Esta cifra supone una reducción del déficit sin precedentes de más de 24.000 
millones de euros en un entorno económico de intensa recesión. Aunque hay un desfase con respecto 
a lo previsto, supone un desvío mínimo y aceptable  para la UE y para los mercados, un desvío de cua-
tro décimas que supone unos 4.200 millones de euros, debido a Seguridad Social y a las comunidades 
autónomas. Para la Seguridad Social, se ha producido un aumento superior al esperado en los gastos 
de prestación por desempleo y en pensiones. El Estado recortó su déficit pero no fue suficiente para 
compensar estos desvíos. En cuanto a las comunidades autónomas, lograron reducir el déficit pero en 
global se desviaron del objetivo de estabilidad. 

Medidas de ajuste tales como las subidas del IVA, del IRPF y del Impuesto de Sociedades, así como los 
severos controles a las CCAA y a los ayuntamientos, han servido para reducir el déficit público, aunque 
no se han contabilizado las ayudas al sistema financiero, en cuyo caso el déficit habría estado en el 
10,2 % en 2012 (9,4 % en 2011). 

El problema en cuestión es que la reducción del déficit público en 2012 se ha conseguido con la ele-
vación de impuestos y con unos recortes de gastos puntuales (entre otros supresión de la paga extra 
a funcionarios o la subida de las pensiones por debajo del IPC) que no atajan el fondo de la cuestión y 
que dejan para este año 2013 poco margen de maniobra para continuar el descenso del déficit que, 
recordemos, deberá continuar este año aunque aún no se sabe la cifra concreta que impondrá Bruse-
las, pero que será inferior a la de 2012, y tendrá que alcanzarse de nuevo en un entorno económico 
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de intensa recesión del que no van a surgir aumentos de ingresos por actividad o consumo y que 
probablemente tampoco verá descender el gasto público. 

En este contexto de la economía nacional, el Sector del Metal en 2012 sufrió una importante caída 
en su actividad, según muestran los datos de los indicadores de evolución del sector. Así, el Indice de 
Producción Industrial del Metal, acabó el ejercicio con un descenso del -10,8 %, tras el -3,1 % de caída 
anotada en el año anterior, mientras que el Indice de Cifra de Negocios se redujo un -8,5 % y la Entra-
da de Pedidos un -7,1 %. Lo único destacable de estos indicadores es el menor descenso observado en 
el cuarto trimestre del año en comparación al resto del ejercicio, lo que podría suponer el inicio de un 
cambio de tendencia en 2013, para el que se espera que, aunque no se van a producir incrementos 
positivos, se empiece a debilitar el ritmo de descenso para comenzar a recuperarse hacia finales del 
año principios del próximo.

Como no podía ser de otra forma, el empleo en la Industria del Metal evolucionó desfavorablemente 
en 2012, reflejando el debilitamiento de la actividad productiva. Según los datos de la EPA, en 2012 
se perdieron 65.000 empleos de media anual, llegando a bajar de los novecientos mil empleos en el 
cuarto trimestre de 2012. En términos de variación anual, el número de ocupados de las Industrias del 
Metal descendió un -6,8 % de media anual en comparación a 2011. Por su parte, el paro EPA aumentó 
en 25.000 personas de media anual, alcanzándose una tasa de paro del 10,5 % sobre la población acti-
va en 2012. Finalmente, el número de afiliados a la Seguridad Social bajó un 6,4 % de media en 2012, 
habiéndose bajado de la cifra de setecientos mil  afiliados, el dato más bajo de los últimos quince años. 
En cuanto al comercio exterior, dada la coyuntura de los principales países de nuestro entorno con los 
que el Metal español tiene estrechos lazos comerciales, no tuvo el empuje suficiente para reactivar la 
actividad industrial. Así, las exportaciones descendieron en el conjunto del año un -1,2 % en compara-
ción a las de 2011, en tanto que las importaciones totales del Sector del Metal, con una peor evolución 
que las exportaciones, se redujeron en el conjunto del año un -11,3 %. Como dato a tener en cuenta, 
por primera vez en más de veinte años, el saldo comercial del Sector del Metal ha sido positivo, con 
7.709 millones de euros de superávit.

Con estos resultados tan poco favorables obtenidos en 2012, no está nada claro que la situación me-
jore sustancialmente en 2013, si bien, con el proceso de ajuste realizado en las empresas del Metal y 
su esfuerzo por salir al exterior, así como, en el panorama nacional, los frutos que se obtengan de las 
reformas realizadas y las que quedan por venir, se espera que a finales de este ejercicio y principios de 
2014, poco a poco llegue a iniciarse una recuperación económica, que cree empleo y confianza para 
consumir e invertir. Pero aún quedan pendientes reformas muy importantes que deben ser acometi-
das para acelerar la salida de la crisis y que nuestro país vuelva a alcanzar su potencial de crecimiento 
económico.

2012, La crisis continúa … 
¿hasta cuándo?
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Los convenios colectivos 
provinciales en revisión 
en 2013 de la Industria 
del Metal moderan su 
incremento salarial.

PANORAMA GENERAL
En 2013 en el Sector del Metal se tienen que negociar 32 convenios colectivos provinciales de la Indus-
tria Siderometalúrgica, de los cuales 14 habían finalizado su vigencia temporal el 31 de diciembre de 
2012, y 18 tienen pendiente cerrar las condiciones laborales de 2012 y de 2011.

El Real Decreto-Ley 4/2013, incluye un conjunto de 50 medidas para favorecer el empleo juvenil, la 
financiación de pymes y autónomos y apoyos fiscales a la iniciativa emprendedora. Entre las medidas 
aprobadas se encuentra el establecimiento de una “tarifa plana” de 50 euros en la cotización de la 
Seguridad Social, para nuevos autónomos menores de 30 años que inicien una actividad por cuenta 
propia durante los primeros seis meses.

También en materia de contratación, el contrato en prácticas se podrá suscribir después de haber 
finalizado un contrato de formación y aprendizaje, previamente en la misma empresa.

El número de desempleados registrados subió en 132.055 personas en enero, un 2,72%, situándose 
en 4.980.778 trabajadores. En enero de 2013 se registraron 160 huelgas. 

En enero de 2013 se registraron 160 huelgas, con 10.901 trabajadores implicados y 1.093.040 horas 
de trabajo perdidas. En comparación con enero de 2012, aumentan el número de huelgas (+0,95%) y 
las horas de trabajo perdidas (+18,80%), reduciéndose sensiblemente los trabajadores que las secun-
daron (-70,82%).

La renta de los asalariados desciende según datos de Contabilidad Nacional en el cuarto trimestre de 
2012, un 8,5%, frente a un 5,5% del trimestre precedente.

El coste laboral por unidad de producto descendió un 5,8% interanual.

La afiliación a la Seguridad Social retrocede a niveles de 2011, al caer en enero en 263.243 afiliados. 
Desde el comienzo de la crisis se han perdido 3,5 millones de afiliados.

RELACIONES LABORALES
Negociación colectiva

El número de convenios registrados hasta 31 de enero de 2013 con efectos económicos en este año 
y de los que se conoce la variación salarial pactada, asciende a 80 que afectan a 68.669 empresas y 
a 488.609 trabajadores.

El total de convenios (80) incluye a 61 convenios con inicio de efectos económicos antes de enero de 
2013, que habían pactado un incremento salarial para este año comunicado al REGCON, y 19 conve-
nios colectivos registrados en el REGCON con inicio de efectos económicos a partir de enero de 2013.
Del total de convenios registrados hasta enero, 65% son de empresa y afecta a 11.188 trabajadores, 
el resto (35%) corresponden a convenios de ámbito superior que afectan a 477.421 trabajadores. En 
cuanto a su vigencia, hasta el momento los 19 convenios registrados que inician sus efectos econó-
micos este año, suponen el 23,8% del total, y afectan a 17.380 trabajadores. Por otro lado, se han 
registrado 61 datos de convenios que están en revisión y que afectan a 471.229 trabajadores.

El incremento salarial medio pactado calculado con lo registrado hasta enero es del 0,37%, cifra to-
talmente provisional al haber sido calculada en función de muy pocos datos. La jornada laboral media 
pactada es de 1.749 horas anuales, siendo en los convenios de ámbito superior a la empresa de 1.803 
horas anuales.

Los datos provisionales de convenios registrados a 31.12.2012 muestran 2.611 convenios, que afec-
taban a 685.465 empresas y a 6.078.424 trabajadores. Estas cifras, comparadas con las de 2010 
(último año en que los datos son ya definitivos), indican que está registrada algo más de la mitad de la 
negociación colectiva de este año, si se atiende al número de convenios y trabajadores, y algo menos 
de la mitad, si se atiende al número de empresas afectadas.

Destaca la brecha que se observa entre los incrementos salariales pactados según la vigencia del con-
venio, en función el impacto y desarrollo de la crisis económica. Así, los convenios firmados en 2012 
pactan un aumento salarial más moderado que los convenios plurianuales firmados en años anteriores 
y revisados en 2012. Concretamente se pacta el 0,7% en los primeros y el 1,5% en los segundos, 
como consecuencia de la repercusión de la práctica negociadora del nivel de inflación, nivel que suele 
trasladarse a los salarios vía cláusulas de garantía salarial o a través de la fijación de los incrementos 
salariales o bien a través de la fijación de los incrementos salariales para el año en curso en función del 
crecimiento de los precios del año anterior.
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En el Sector del Metal la situación de los convenios provinciales de la Industria Siderometalúrgica a 28 
de febrero es como sigue: el número provisional de convenios en revisión es de 18, situándose el incre-
mento salarial medio ponderado en el 0,88% y la jornada laboral media en 1.752,70 horas anuales, 
para 224.900 trabajadores afectados.

Estos datos contrastan fuertemente con los que registraban los convenios en revisión en 2012, convenios 
cuya deriva salarial era insensible a la grave situación económica que atravesaban las empresas, reflejan-
do un incremento salarial medio ponderado nada menos que del 1,89%, incremento este al que habría 
que sumar el impacto de la activación en muchos convenios colectivos de las cláusulas de revisión salarial.

En 2013 en el Sector del Metal se tienen que negociar 32 convenios colectivos provinciales de la 
Industria del Metal, de los cuales 14 habían finalizado su vigencia temporal el 31 de diciembre de 
2012, respecto al resto; 18 habían concluido su duración el 31.12.2011 o no habían podido ponerse 
de acuerdo en la revisión de las tablas salariales de 2010, de forma que no habían podido negociar 
un nuevo convenio para 2011, o no habían logrado concluir con éxito la negociación de 2012. Un 
convenio, Granada, había finalizado su vigencia en 2008.

Sobre algunos de estos convenios se cierne la amenaza si no hubiera acuerdo entre las partes para 
concluir con éxito su negociación, que en los próximos meses pierdan su ultraactividad.

En concreto, en 2013 se tendrá que negociar los siguientes convenios colectivos provinciales:

ÁLAVA(1) CANTABRIA(2) HUELVA(5) SEGOVIA(6)

ALICANTE(2) CIUDAD REAL(6) JAÉN(6) TARRAGONA(6)

ALMERÍA(1) CÓRDOBA(3) LÉRIDA(5) TENERIFE(5)

ASTURIAS(6) CORUÑA, LA(6) LUGO(6) TOLEDO(5)

BALEARES(1) CUENCA(6) MADRID(6) VALENCIA(3)

BARCELONA(6) GRANADA(4) ORENSE(6) VALLADOLID(6)

BURGOS(6) GUADALAJARA(1) PALENCIA(2) VIZCAYA(5)

CÁDIZ(3) GUIPÚZCOA(5) RIOJA, LA(5) ZAMORA(6)

(1) El último convenio finalizó el 31.12.2010.; (2) El último convenio finalizó el 31.12.12. Pendiente de renegociar tablas 2012; 
(3) El último convenio finalizó el 31.12.2011. Pendiente de revisión tablas 2011; (4) El último convenio finalizó el 31.12.2008; (5) 
El último convenio finalizó el 31.12.2011; (6) El último convenio finalizó el 31.12.2012.

Conflictividad laboral

Según el último Informe de conflictividad de CEOE, en enero de 2013 han tenido lugar 160 huelgas, 
con 10.901 trabajadores que las secundaron y 1.093.040 horas de trabajo perdidas, que representan 
el 0,05% de las horas de trabajo mensuales del conjunto de los trabajadores por cuenta ajena. En 
comparación con enero de 2012, comprobamos que ha aumentado el número de huelgas (+0,95%) 
y las horas de trabajo perdidas (+18,80%) y se han reducido sensiblemente los trabajadores que las 
secundaron (-70,82%).

En la conflictividad estrictamente laboral, es decir, excluyendo la derivada de huelgas en servicios de 
carácter público y por motivaciones extralaborales, en enero tuvieron lugar 70 huelgas, secundadas 
por 4.064 trabajadores y se perdieron 172.648 horas de trabajo. En relación con el mismo mes del año 
anterior, ha disminuido el número de huelgas (-9,09%), los trabajadores que secundaron las mismas 
(-66,71%) y, especialmente, las horas de trabajo perdidas (-69,43%).

En empresas o servicios de carácter público tuvieron lugar 32 huelgas, secundadas por 5.966 trabaja-
dores y se perdieron 896.336 horas de trabajo, el 82% de las horas de trabajo perdidas por huelgas 
en el mes, dada la incidencia de los sectores de transporte y asistencia sanitaria. En comparación con 
el mismo mes del año anterior, en el que hubo 23 huelgas en el ámbito público, han disminuido los 
trabajadores que secundaron las mismas ( un 74,98%, respecto a los 23.847 de enero de 2012), pero 
han aumentado las horas de trabajo perdidas (un 180,61%, 319.420 en enero de 2012). 

En 2012, en la conflictividad estrictamente laboral tuvieron lugar 983 huelgas, en las que participaron 
239.860 trabajadores y se perdieron 7.868.640 horas de trabajo. En relación con 2011, ha aumentado 
el número de huelgas (+14,84%) y han disminuido los trabajadores que participaron en las mismas 
(-46,80%) y las horas de trabajo perdidas (-9,71%).

En empresas o servicios de carácter público se han producido en diciembre 23 huelgas, en las que han 
participado 13.029 trabajadores y en las que se han perdido 1.776.040 horas de trabajo, el 80,35% 
de las horas de trabajo perdidas por huelgas en el mes, fundamentalmente por la incidencia de las 
huelgas en asistencia sanitaria. Comparando con el mismo mes del año anterior en que hubo 20 huel-
gas ene le ámbito público, han aumentado los trabajadores que secundaron las huelgas (un 78,16% 
respecto a los 7.313 de diciembre de 2011) y, en mayor medida, las horas de trabajo perdidas (un 
364,61%, 382.264 en diciembre de 2011).

Atendiendo a las causas de la conflictividad, destaca la conflictividad vinculada a la tramitación de ex-
pedientes de regulación de empleo. Por dicha causa tuvieron lugar 36 huelgas, en las que participaron 
3.113 trabajadores y se perdieron 128.752 horas de trabajo, el 11,78% de las perdidas en dicho mes. 
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Aumenta el número de 
huelgas y las horas de 
trabajo perdidas.
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El Gobierno aprobó 
tras un proceso de 
diálogo y participación 
con los interlocutores 
sociales (CEOE, CC.OO. 
y UGT), un conjunto de 
medidas para combatir 
el desempleo.
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Por la negociación de convenios tuvieron lugar cinco huelgas, secundadas por 863 trabajadores y se 
perdieron, en enero, 60.832 horas de trabajo, el 5,57% de las perdidas en dicho mes.

Por ámbito geográfico, la conflictividad laboral durante el mes de nero afectó, principalmente, a 
Barcelona, con 19 huelgas, seguida de Madrid, con 11; Vizcaya, con 7; Córdoba y Granada, con 5; y 
Cádiz, Huelva y Sevilla, con 4.

Considerando el número de trabajadores que secundaron la huelga, Madrid, con 2.396 ocupa el 
primer lugar. A continuación, se situaron Barcelona, con 1.691; Sevilla, con 696; Alicante, con 577; 
y Guipúzcoa, con 429. Atendiendo a las horas no trabajadas, Madrid encabeza la lista con 702.560 
horas de trabajo perdidas; seguidas, entre otras, de Barcelona, con 73.792; Alicante, con 55.720; y 
Sevilla, con 22.560.

Durante enero de 2013 los sectores más afectados por las huelgas, desde la perspectiva del número 
de horas de trabajo son: Actividades sanitarias (475.720, el 43,52%); Transportes y comunicaciones 
(313.072, el 28,64%); Educación (46.448, el 4,25%); y Metal (41.056, el 3,76%).

Actividad normativa y sindical

El Gobierno ha aprobado mediante Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero (BOE 23.02.2013) un 
conjunto de medidas para apoyar al emprendimiento y estimular la creación de empleo, medidas que 
han sido valoradas positivamente por la CEOE, y que se concretan en:

 1.  Medidas laborales y de Seguridad Social:
  - El establecimiento de medidas para el estímulo de la contratación, como la creación de  
   un nuevo contrato temporal de primer empleo joven y el establecimiento de diferentes  
   supuestos de reducciones y bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, entre los que  
   destacan las reducciones vinculadas a contratos en prácticas concertados con menores de  
   30 años. 
  - La adopción de medidas de fomento del emprendimiento y el autoempleo, incluyendo  
   bonificaciones y reducciones aplicables a jóvenes trabajadores por cuenta propia,  
   previsiones relativas a la posibilidad de compatibilizar la percepción de la prestación por  
   desempleo con el trabajo autónomo o las nuevas previsiones para la capitalización de las  
   prestaciones. 
  - La mejora de los mecanismos intermediación laboral y la regulación de un Portal Único de  
   Empleo que facilite la búsqueda de empleo. 
  - La modificación de la Ley de Empresas de Trabajo temporal, permitiendo los contratos de  
   puesta a disposición en los supuestos previstos para la contratación para la formación y  
   aprendizaje. 
 2.  Medidas fiscales:
  - El establecimiento de una escala reducida de gravamen para las entidades de nueva  
   creación constituidas a partir de 1 de enero de 2013 siempre que, entre otras, no formen  
   parte de un grupo de sociedades y no se haya realizado la misma actividad antes por otras  
   personas o entidades vinculadas o por una persona física que participe en la entidad en  
   más de un 50%. Esta escala reducida se aplicará en el primer ejercicio en que los resultados  
   sean positivos y en el siguiente 
  - La posible reducción en un 20% del rendimiento neto de las personas físicas que inicien  
   el ejercicio de una actividad económica a partir de 1 de enero de 2013 y que determinen  
   dicho rendimiento mediante el método de estimación indirecta. Esta reducción no podrá  
   superar los 100.000 euros anuales y se aplicará en el primer período impositivo en que el  
   rendimiento sea positivo y en el período impositivo siguiente. 
  - La eliminación, también en el IRPF, del límite cuantitativo para la exención en las prestaciones  
   por desempleo percibidas en la modalidad de pago único. 
 3.  Medidas de fomento empresarial: 
  - La modificación del reglamento de seguros privados para permitir invertir las provisiones  
   técnicas en valores admitidos a negociación en el Mercado alternativo bursátil (MAB) u  
   otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante Real Decreto, con  
   determinados límites. 
  - La modificación en el mismo sentido del reglamento de planes y fondos de pensiones para  
   permitir las inversiones de los fondos de pensiones en el MAB. 
  - La eliminación, para facilitar el acceso a la financiación no bancaria, del límite máximo  
   de emisión (capital social desembolsado más reservas) para las obligaciones u otros valores  
   que representen deuda, establecido en el artículo 405 LSC, cuando los valores se dirijan a:  
   inversores cualificados; inversores que adquieran un importe mínimo de 100.000 euros  
   o se trate de emisiones en las que el valor nominal unitario de los valores que se ofrecen  
   sea de, al menos, 100.000 euros. 
 4.  Medidas de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y Comunidades  
  Autónomas: 
  Se establece una nueva fase del mecanismo implementado el año pasado, se amplía su ámbito  
  subjetivo y objetivo de aplicación y se establecen algunas especialidades del procedimiento. 
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Los costes laborales 
unitarios descienden un 
5,8% en el 4º trimestre 
de 2012.

Un mes más sube el 
paro registrado.

 5.  Medidas de lucha contra la morosidad: 
  Se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha  
  contra la morosidad en las operaciones comerciales, principalmente para adaptarla a la  
  Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011. 

Empleo

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar 
el mes de enero, ha subido en 132.055 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, 
el incremento del paro es de un 2,72%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 4.980.778.
En enero de 2012 el desempleo subió en 177.470 parados respecto al mes anterior. Por otra parte, 
respecto a enero de 2012 el paro se ha incrementado en 380.949 personas (8,28%). En términos 
desestacionalizados, el desempleo se ha situado en 4.865.942, lo que supone 10.577 parados menos 
que el valor desestacionalizado del paro registrado en diciembre.

Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones respecto a diciembre: 
En Agricultura se incrementa en 15.303 (8,15%); en Industria sube en 7.763 (1,43%); en Construcción 
aumenta en 3.477 (0,46%); en Servicios sube en 108.982 (3,64%). Por último, el colectivo Sin Empleo 
Anterior se reduce en 3.470 personas (-0,94%). 

El desempleo masculino se sitúa en 2.472.830 al subir 64.923 (2,70%) y el femenino en 2.507.948, al 
incrementarse en 67.132 (2,75%) en relación al mes de diciembre. Si lo comparamos con enero de 2012, 
el paro masculino sube en 184.437 (8,06%) personas y el femenino se incrementa en 196.512 (8,50%). 
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se incrementa en enero en 7.205 personas 
(1,58%) respecto al mes anterior mientras el paro de 25 y más años sube en 124.850 (2,84%).

El paro registrado baja en una sola Comunidad Autónoma: Illes Balears (-326). Sube, en cambio, en 
16, encabezadas por Andalucía (18.569) y Madrid (17.435). En cuanto a las provincias, el desempleo 
registrado desciende en 5, entre las que destacan: Almería (-1.419), Huelva (-1.277) y Melilla (-723). 
Por el contrario, sube en 47, encabezadas por Madrid (17.435) y Valencia (9.522).

El número de contratos registrados durante el mes de enero ha sido de 1.101.819. Supone un incre-
mento de 59.625 (5,72%) sobre el mismo mes del año 2012. En enero de 2013 se han registrado 
100.609 contratos de trabajo de carácter indefinido. Representan el 9,13% de todos los contratos. 
Supone un aumento de 22.245 (28,39%) sobre igual mes del año anterior.

Los contratos indefinidos del mes de enero se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 
59.630 a tiempo completo y 40.979 a tiempo parcial. Los primeros han tenido una subida, respecto a 
enero de 2012, de 9.302 (18,48%) y los segundos se han incrementado en 12.943 (46,17%).

El resto de contratos, hasta completar el total de 1.101.819 del mes de enero de 2013, son 9.959 
de carácter formativo y 991.251 otro tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo 
destacan: Obra o Servicio Determinado -de jornada a tiempo completo-, con 310.554 (28,19%), se-
guido de Eventuales por Circunstancia de la Producción -con jornada a tiempo completo- con 290.255 
(26,34%). Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial ascienden a 311.433 (28,27%).

Salarios

El aumento de la flexibilidad salarial, según el Banco de España, aparece desde el comienzo de la crisis 
económica como un ingrediente fundamental para restaurar la competitividad,.

Las ventas al exterior de las empresas españolas crecieron un 3,8% respecto al ejercicio anterior y regis-
trando el nivel más alto de la serie histórica, iniciada en 1.971 por la caída de los salarios y de los precios.

Rentas. Precios corrientes. Tasas de variación interanual

2011 2012

T. I T. II T. III T. IV T. I T. II T. III T. IV

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios  
de mercado

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

Remuneración de los asalariados -0,6 -0,7 -0,8 -1,3 -2,8 -5,0 -5,5 -8,5

Coste laboral unitario (CLU) -1,3 -1,4 -1,6 -1,5 -1,6 -3,1 -2,9 -5,8

Remuneración por asalariado 0,6 0,1 0,7 1,4 1,4 0,2 0,1 -3,0

Productividad por trabajador 1,9 1,5 2,3 2,9 3,1 3,5 3,1 2,9

Tasa de asalarización 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,5 -0,6 -1,0 -0,9

Excedente de explotación bruto/Renta mixta 
bruta

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

Impuestos netos sobre la producción y  
las importaciones

1,5 -5,2 -4,7 -6,6 2,6 -3,7 5,0 20,0

Los costes laborales unitarios, según FUNCAS, cayeron un 4% desde 2008, mientras que los de tres de 
nuestros socios comerciales subieron un 5%-10% (Alemania, Francia e Italia).
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En 2012, según datos de la Contabilidad Nacional referidos al cuarto trimestres, la economía intensifi-
có la devaluación de los costes, especialmente del factor trabajo.

La remuneración de los asalariados aumenta su decrecimiento en tres puntos respecto al dato del 
trimestre anterior,  al pasar del –5,5% al –8,5%. Este resultado es consecuencia de la bajada experi-
mentada  por la remuneración media por asalariado en el cuarto trimestre, del 0,1% al –3,0%. 

De esta manera, el crecimiento del coste laboral por unidad de producto (CLU) disminuye  hasta el 
–5,8%, situándose significativamente por debajo del valor del deflactor implícito de la economía (0,1%). 
Por su parte, el excedente de explotación bruto y la renta mixta bruta disminuyen su   crecimiento en 
más de un punto, desde el 2,5% hasta el 1,4%. Finalmente, los impuestos  sobre la producción y las 
importaciones netos de subvenciones aumentan su crecimiento  hasta el 20,0%, como consecuencia, 
fundamentalmente, de la subida de los tipos de IVA  que entró en vigor el 1 de septiembre. 

Por lo que se refiere a las aportaciones de estas operaciones al crecimiento del deflactor  implícito 
del PIB, se observa que la mayor contribución procede de los impuestos netos sobre la producción y 
las importaciones, 1,8 puntos, mientras que el excedente de explotación bruto y la renta mixta bruta 
aportan 1,5 puntos al crecimiento de dicho índice. La remuneración de los asalariados, por su parte, 
contribuye negativamente en 3,3 puntos. 

Rentas. Descomposición del deflactor del PIB. Aportaciones

2011 2012

T. I T. II T. III T. IV T. I T. II T. III T. IV

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios  
de mercado

1,0 1,2 0,8 0,6 0,3 0,1 0,6 0,1

Remuneración de los asalariados -0,5 -0,5 -0,7 -0,6 -1,0 -1,8 -1,9 -3,3

Coste laboral unitario (CLU) -0,6 -0,7 -0,8 -0,7 -0,8 -1,6 -1,4 -2,8

Remuneración por asalariado 0,3 0,0 0,9 0,7 0,7 0,1 0,1 -1,4

Productividad por trabajador -0,9 -0,7 -1,1 -1,4 -1,5 -1,7 -1,5 -1,4

Tasa de asalarización 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,2 -0,3 -0,5 -0,4

Excedente de explotación bruto/Renta mixta 
bruta

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

Impuestos netos sobre la producción y  
las importaciones

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

Seguridad Social

La afiliación a la Seguridad Social comenzó el año 2013 con un nuevo descenso. En enero se produjo 
una disminución de 263.243 afiliados, un 1,60%, situando la cifra global de ocupados en 16.179.438. 
La tasa interanual desciende a un -4,59% para el total del Sistema, si bien hay que recordar que esta 
tasa está afectada por la reducción de la afiliación entre los cuidadores no profesionales. Destacando 
este efecto, el ritmo de caída interanual habría estado en el 3,7%, por tercer mes consecutivo.

Respecto a hace un año, la Seguridad Social ha perdido nada menos que 778.829 cotizantes. Desde 
el comienzo de la crisis, la Seguridad Social ha perdido prácticamente 3,5 millones de afiliados. Con-
secuencia de ello es el desplome entre cotizantes y pensionistas, habiendo 2,31 afiliados por cada 
trabajador en situación de retiro, pero si eliminamos a los desempleados que cobran alguna presta-
ción y, por lo tanto, cotizan a la Seguridad Social durante ese tiempo la relación es de 1,96 afiliados 
cotizantes por pensionista.

La afiliación al Régimen General disminuyó en 246.083 personas, con lo que contabiliza una media de 
13.107.957 ocupados. La tasa interanual cayó un -6,25%.

En particular, por Secciones de Actividad medios en el R. General, cabe destacar un decremento res-
pecto al mes de diciembre en los siguientes Sectores:

G “Comercio; Rep. de vehículos de motor y Motocicletas” .................. -38.915 (-1,79%)
N “Actividades Administrativas y S. Auxiliares” ................................ -29.754 (-2,89%)
F “Construcción” .................................................................... -28.213 (-4,15%)
I “Hostelería” ........................................................................ -26.618 (-2,99%)
C “Industria Manufacturera” ...................................................... -24.686 (-1,51%)

Respecto al Régimen de Autónomos, se contabilizaron 3.008.925 afiliados medios en enero, 15.727 
personas menos respecto al mes anterior (-0,52%). Por su parte, en el Régimen del Mar la ocupación 
descendió en 1.210 personas, hasta los 58.043 afiliados medios, mientras el Carbón alcanzó 4.513 
afiliados medios, tras perder 223 respecto a diciembre. 

En relación con los convenios especiales de la Seguridad Social, el número de afiliados asciende en 
201.411 (todos los regímenes) y 6.965 en asistencia sanitaria.

La afiliación en el total del Sistema, como se ha señalado, registró un descenso de 778.829 trabajado-
res (-4,59%) en el último año.

La afiliación retrocede a 
niveles de 2001
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EVOLUCIÓN INTERANUAL (ENERO SOBRE ENERO) 
DE LA AFILIACIÓN MEDIA POR REGÍMENES

REGÍMENES
AFILIADOS MEDIOS 

AÑO 2013

VARIACIÓN INTERANUAL

Absoluta Relativa

Régimen General

- General (*) 13.107.957 -757.315 -5,36

- S.E. Agrario (**) 11.901.683 -793.880 -6,25

- S.E. Hogar 791.046 -66.497 -7,75

R.E. Hogar (en extinción) 415.228 118.664 40,01

Total Hogar (***) 3.008.925 -35.025 -1,15
R.E. Autónomos 58.043 -1.007 -1,71

R.E. Mar 4.513 -1.084 -19,37

R.E. Carbón 16.179.438 -778.829 -4,59

TOTAL 16.531.048 -717.482 -4,16

(*) No incluye el S.E. Agrario ni el S.E. Hogar
(**) La comparación interanual se hace con el extinguido R.E. Agrario 
(***) La comparación interanual se hace con el extinguido R.E. del Hogar

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la tasa de variación interanual consignó un des-
censo del 1,15%, 35.025 personas menos, aunque la cifra de emprendedores supera los 3 millones de 
personas. El Mar disminuyó un 1,71% (-1.007 personas) y, por último, la tasa de variación anual en el 
Carbón retrocedió un 19,37% (-1084).

Por género, el número de afiliados masculinos alcanzó en enero los 8.694.507, mientras la afiliación 
femenina se situó en 7.484.931.

En cuanto a la afiliación de trabajadores extranjeros, el mes pasado se registraron 1.600.355 ocupa-
dos, de los que 1.382.711 pertenecen al Régimen General, 213.435 al Régimen de Autónomos, 3.764 
al Mar y 445 al Carbón.

AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS - DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES
Media Enero 2013 

REGÍMENES
TOTAL 

GENERAL
General (1) S.E.  

Agrario
S.E.  

Hogar
AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL

DE LA UNIÓN 
EUROPEA

493.493 365.884 83.562 44.046 103.920 899 435 612.898

DE PAÍSES  
NO UNIÓN 
EUROPEA

889.218 573.669 135.166 180.382 109.516 2.865 10 1.032.953

TOTAL  
EXTRANJEROS

1.382.711 939.553 218.729 224.429 213.435 3.764 445 1.645.851

(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar.

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó el pasado 1 de febrero 
los 7.661 millones de euros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2012, según los datos del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social.

Sin embargo, el número de pensiones ha caído ligeramente -8.064 prestaciones-, aunque se mantiene 
por encima de los 9 millones. Si en enero se superó por primera vez esa cota (9.008.348), en febrero 
suman 9.000.284. A esta cifra se llega después de que hayan bajado en 4.027 las pensiones por 
incapacidad permanente, en 1.548 las de jubilación, en 4.210 las de viudedad y en 13 las de favor 
familiar, mientras que han subido en 1.734 las de orfandad. Es la primera vez desde febrero de 2012 
que desciende el número de pensiones en nuestro país.

La pensión media de jubilación alcanzó los 972,15 euros, un 3,5% más respecto al mismo periodo del 
pasado año. En cuanto a la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión 
(jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 851,20 
euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 3,2%.

Más de la mitad de todas las prestaciones son por jubilación, 5.401.315. 2.327.602 corresponden a 
viudedad, 936.816 a incapacidad permanente, 296.955 a orfandad y 37.596 a favor de familiares.
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DATOS ESTADÍSTICOS
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

MESES

VARIACION PORCENTUAL

Indice
Mensual 

respecto al mes 
anterior

Mensual 
acumulado 

del año
En un año

2012 ENERO .....
FEBRERO.....
MARZO.....
ABRIL.....
MAYO.....
JUNIO…. 
JULIO…..
AGOSTO…..
SEPTIEMBRE.....
OCTUBRE.....
NOVIEMBRE.....
DICIEMBRE.....

100,3
100,4
101,1
102,5
102,3
102,1
101.9
102,5
103,5
104,4
104,2
104,3

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

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

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

2013 ENERO..... 103,0 -1,3 -1,3 2,7

Base 2011=100. Fuente: INE.

INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (*)

MESES

General Bienes de Consumo Bienes Equipo Bienes Intermedios

Indice
Variación 
Porcentual 
en un año

Indice
Variación 
Porcentual 
en un año

Indice
Variación 
Porcentual 
en un año

Indice
Variación 
Porcentual  
en un año

2012 ENERO.....
FEBRERO .....
MARZO.....
ABRIL.....
MAYO.....
JUNIO…. 
JULIO…..
AGOSTO.....
SEPTIEMBRE.....
OCTUBRE.....
NOVIEMBRE.....
DICIEMBRE.....

109,7
110,5
111,3
110,5
110,4
109,7
110,8
112,2
112,1
111,9
111,3
111,3

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

103,5
103,7
104,0
104,3
104,5
104,5
105,2
105,9
106,8
106,8
106,7
106,9

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

101,3
101,4
101,3
101,4
101,4
101,6
101,6
101,6
101,7
101,5
101,6
101,6

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

106,9
107,8
108,5
109,0
109,2
108,6
108,5
109,0
109,4
109,3
109,1
109,3

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

2013 ENERO..... 112,6 2,6 107,4 3,8 101,7 0,4 109,6 2,5

(*) Base 2010=100. Fuente: INE 

COSTE SALARIAL TOTAL (*)

Años / Trimestres
(Medias)

Por Persona Por Hora

Euros
Tasas de  
variación  

anual
Euros

Tasas de  
variación  

anual

2007
2008
2009
2010
2011

1.707,09
1.800,09
1.857,29
1.875,23
1.894,84

4,0
5,4
3,2
1,0
1,0

12,67
13,33
14,04
14,20
14,50

4,6
5,1
5,4
1,2
2,1

2009 IV TR 1.993,15 2,7 15,02 5,2

2010 I TR
II TR
III TR
IV TR

1.802,00
1.926,75
1.779,27
1.992,90

1,9
1,8
0,2
0,0

13,17
14,24
14,17
15,22

2,9
1,5
-0,9
1,3

2011 I TR
II TR
III TR
IV TR

1.819,62
1.938,78
1.800,84
2.020,13

1,0
0,6
1,2
1,4

13,19
14,42
14,81
15,56

0,2
1,3
4,5
2,2

2012 I TR
II TR
III TR

1.841,89
1.939,73
1.805,63

1,2
0,0
0,3

13,39
14,57
14,85

1,5
1,0
0,3

(*) Resultados Nacionales, total sectores actividad CNAE-2009
Fuente: INE (Índice de Costes Laborales, ICL)

PARO REGISTRADO

MESES Parados
Variación Porcentual

Mensual Anual

2011 OCTUBRE.....

NOVIEMBRE.....

DICIEMBRE.....

4.360.926

4.420.462

4.422.359

3,17

1,37

0,04

6,73

7,55

7,86

2012 ENERO.....
FEBRERO.....
MARZO.....
ABRIL.....
MAYO.....
JUNIO…. 
JULIO…..
AGOSTO…..
SEPTIEMBRE.....
OCTUBRE.....
NOVIEMBRE.....
DICIEMBRE.....

4.599.829
4.712.098
4.750.867
4.744.235
4.714.122
4.615.269
4.587.455
4.625.634
4.705.279
4.833.521
4.907.817
4.848.723

4,01
2,44
0,82
-0,14
-0.63
-2,10
-0,60
0,83
1,72
2,73
1,54
-1,20

8,72
9,60
9,63

11,12
12,52
11,97
12,44
11,98
11,32
10,84
11,02
9,64

2013 ENERO..... 4.980.778 2,72 8,28
Fuente: INEM
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PRECIOS DE REFERENCIA DE LAS MATERIAS PRIMAS (METALES) 
EN LOS PRINCIPALES MERCADOS

(1) Estos datos deben tomarse como un índice de tendencia, en ningún caso como referencia firme de precios. 
Fuente: UAHE (Unión de Almacenistas de Hierros de España) y Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
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