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El año 2012 se cerró en el Sector del Metal con una caída en el índice de producción del 
10,8 por ciento, después del descenso del 3,1 por ciento anotado en 2011, mientras que la 
cifra de negocios, se reducía un 8,1 por ciento y la entrada de pedidos, un 5,8 por ciento.

El empleo en la Industria del Metal también evolucionó desfavorablemente en 2012, per-
diéndose unos 65.000 empleos y cayendo por debajo de la cifra de novecientos mil en el 
cuarto trimestre. En términos de variación anual, el número de ocupados de las Industrias 
del Metal descendió un 6,8 por ciento de media anual. El número de afiliados a la Seguridad 
Social bajó un 6,4 por ciento de media, quedando por debajo de la cifra de setecientos mil, 
la más baja de los últimos quince años.

En ese contexto, la evolución del comercio exterior no ha tenido el empuje suficiente para 
reanimar la actividad industrial, pero sí para evitar, en el último trimestre del año, que caye-
ra aún más la actividad productiva.

Las exportaciones descendieron en el conjunto del año un 1,2 por ciento, en tanto que las 
importaciones retrocedieron un 11,3 por ciento. Con todo ello, 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.

Si bien, objetivamente, todos los indicadores, registraron descensos en la media del año, 
excepción hecha de la balanza comercial, también es cierto que fue en el último trimestre 
en el que, con diferencia mostraron sus mejores registros, lo que podría estar augurando el 
inicio de un cambio de tendencia para este ejercicio 2103.

Todavía es demasiado pronto para valorar hasta que punto esos augurios pueden concre-
tarse en realidades, pero aunque no sería realista esperar que cambie a positivo el signo de 
los indicadores de inmediato, sí es razonable esperar un debilitamiento del ritmo de descen-
so que desemboque en una recuperación a final de año o principios de 2014.

En cualquier caso, esa mejoría de los indicadores, de producirse finalmente, no debe ocul-
tar que a pesar de que se han afrontado algunas reformas y ajustes imprescindibles para 
nuestra economía, que han dado resultados positivos, queda mucho camino por recorrer. 

Aunque en los últimos meses se ha reducido el déficit y los costes laborales unitarios, se 
han reequilibrado las balanzas comerciales, se ha mejorado la competitividad y se ha incre-
mentado la confianza de los mercados en nuestra economía, será necesario reducir el gas-
to corriente afectando lo menos posible a las inversiones productivas en infraestructuras, 
formación e I+D+i, y aplicar medidas reactivadoras de la demanda interna, motor decisivo 
de nuestra economía.

Reducir el sobredimensionamiento de las distintas administraciones públicas, mejorar su 
eficiencia y profundizar en la colaboración público-privada serán herramientas eficaces para 
recorrer ese camino, junto con la eliminación de rigideces en los mercados, muy especial-
mente en el laboral, ocultas durante años tras las altas tasas de crecimiento registradas.

Salvada la situación de emergencia que hace doce mese tuvo a la economía española al 
borde del rescate, es el momento de cambiar el foco de la política económica de lo urgente 
y coyuntural, a lo más importante y estructural, donde España se juega el signo de su evo-
lución para las próximas décadas.

Ahora es tiempo de reformas que impulsen el papel del sector privado en la economía, 
favorezcan la educación y la formación de los jóvenes y de los trabajadores en activo, incre-
menten la competitividad, la innovación y la internacionalización de las empresas, y dimen-
sionen adecuadamente el sistema de prestaciones sociales, de modo que sea sostenible, lo 
que, a la postre, constituirá su mejor protección.
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COYUNTURA INTERNACIONAL
Los resultados de PIB del primer trimestre siguen constatando la debilidad de las principales economías 
industrializadas. En la zona euro, el PIB retrocedió un -1,1 % en comparación al mismo trimestre del 
año anterior, después de haber finalizado el año 2012 con un -0,5 % de descenso. En Estados Unidos, 
el PIB del primer trimestre alcanza un crecimiento del 1,6 % interanual, mientras que en Japón sube 
un escaso 0,2% en comparación al mismo trimestre del año anterior. En la zona euro, Alemania pre-
sentó un descenso económico del -0,3 %, Francia del -0,4 %, Italia del -2,4 % y España del 2 %. Por su 
parte, el PIB del Reino Unido aumentó un 0,3 % en comparación al mismo trimestre del año anterior.

Tomando como referencia las tasas de variación intertrimestrales, la situación parece mejorar si com-
paramos las diferentes economías con respecto al trimestre anterior, esto es, el primero de 2013 
frente al cuarto de 2012, período en el que la actividad fue mucho más negativa. Así, en la zona euro, 
el PIB desciende un -0,2 % intertrimestral (-0,6 % en el trimestre anterior), en Estados Unidos sube un 
0,4 % (0,1 % en el cuarto trimestre) y en Japón se alcanza una tasa de crecimiento intertrimestral del 
1 %. En la zona euro, Alemania crece un 0,1 % intertrimestral (-0,7 % en el trimestre anterior), Francia 
baja un -0,2 %, igual tasa que en el trimestre precedente, Italia baja un -0,6 % (-0,9 % el anterior) y 
España un -0,5 %, frente al -0,8 % que anotó en el cuarto trimestre. Finalmente, el Reino Unido anotó 
una tasa intertrimestral del 0,3 %, tras el -0,2 % del trimestre precedente.

EL PIB EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS INDUSTRIALIZADAS

Tasas de variación anual en % 1TR12 2TR12 3TR12 4TR12 1TR13

ALEMANIA 1,3 1,0 0,9 0,3 -0,3

FRANCIA 0,3 0,1 0,0 -0,3 0,4

ITALIA -1,7 -2,5 -2,6 -2,8 -2,4

ESPAÑA -0,7 -1,4 -1,6 -1,9 -2,0

ZONA EURO -0,1 -0,5 -0,7 -1,0 -1,1

REINO UNIDO 0,6 0,0 0,1 0,0 0,3

UNIÓN EUROPEA 0,2 -0,3 -0,4 -0,7 -0,7

ESTADOS UNIDOS 2,4 2,1 2,6 1,7 1,6

JAPÓN 3,2 3,9 0,3 0,4 0,2

OCDE 1,9 1,6 1,2 0,8 -

                        Fuente: Institutos nacionales de estadística, Eurostat y OCDE

El Banco Mundial presentó recientemente sus Perspectivas económicas, en las que subraya la menor 
volatilidad económica actual, pero a la vez, reduce sus proyecciones de crecimiento de hace un año. 
Así, se prevé un alza del PIB mundial (medido con ponderaciones de poder adquisitivo) del 3,1% en 
2013 y del 3,8% en 2014, tras la rebaja de ocho y cuatro décimas,  respectivamente. En la zona euro 
la modificación a la baja es importante, de 1,3 puntos en 2013, hasta el -0,6%, y de medio punto 
en 2014, hasta el 0,9%. En Estados Unidos se recorta cuatro décimas la de 2013, hasta el 2% y se 
mantiene el 2,8% en 2014. Respecto a los países en desarrollo, se espera que continúe un avance más 
dinámico, del 5,1% en 2013 y del 5,6% en 2014, cifras inferiores en ocho y cuatro décimas a las ade-
lantadas hace un año. En cuanto al volumen comercio mundial se espera un avance del 4% en 2013 
y del 5% en 2014, netamente inferior al 7% y 7,7% anteriormente previsto.

COYUNTURA NACIONAL
Según la mayoría de los últimos indicadores disponibles para el segundo trimestre, la economía espa-
ñola podría haber empezado a mejorar, tanto en demanda como en actividad, tras el descenso del  
-2 % anotado en el PIB del trimestre anterior. En la parte del consumo, la confianza de los hogares, la 
matriculación de vehículos, los índices de comercio, son menos negativos que en el primer trimestre. 
De igual modo, los indicadores de inversión descienden menos, si bien, su recuperación es más lenta 
y continúan en niveles muy reducidos. La construcción continúa sin remontar, con los indicadores 
bajo mínimos, mientras que el turismo sigue aguantando la menor demanda por parte de los turistas 
nacionales frente al mejor comportamiento de los extranjeros. 

Con un tono positivo, la balanza de pagos volvió a registrar una capacidad de financiación en el mes 
de abril, igual que había ocurrido en el mes anterior, y con respecto a la ejecución presupuestaria, el 
déficit público sigue elevado, a pesar de los esfuerzos por contener el gasto y con la dificultad de ge-
nerar ingresos. En el mercado laboral, los indicadores de los últimos meses muestran una contención 
en la caída del empleo, tanto en afiliaciones como en paro registrado. Finalmente, la inflación rompió 
la tendencia a la baja de los cuatro primeros meses del año 2013 y en mayo repuntó levemente.
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Actividad Productiva 

Sector Agrario

Los precios percibidos por los agricultores han seguido incrementándose en los primeros meses de 
2013 tras el importante aumento registrado el año anterior, un 9,9 % de media anual. Así en el acu-
mulado de los dos primeros meses del año, los precios percibidos por los agricultores han aumentado 
un 11,4 % en comparación al mismo período del año anterior, frente al 0,7 % de incremento que se 
registraba en dicho período. Este repunte de precios ha sido consecuencia del incremento de los pro-
ductos agrícolas, un 18,2 % hasta febrero, si bien, en el mismo período del año anterior estaban regis-
trando una caída del -7,9 %. También los precios del ganado de abasto han contribuido a la subida de 
precios del sector, habiéndose incrementado un 7,8 % hasta febrero, frente al 9,1 % de aumento que 
registraban en el mismo período del año anterior. Por su parte, los precios de los productos ganaderos 
bajaron un -0,3 %, que contrasta con el aumento del 13,6 % de enero-febrero de 2012. Finalmente, 
los salarios agrarios anotaron una tasa de variación anual del 0,7 % en los dos primeros meses del 
2013, después del 0,5 % de incremento del año anterior.

Sector Industrial

En el mes de abril de 2013, el Índice de Producción Industrial (IPI) aumentó un 7,3 % en comparación 
al mismo mes del año anterior, después del -10,0 % registrado en marzo, en ambos casos afectados 
por la Semana Santa, que este año se ha celebrado en marzo y el año anterior fue en abril. Así, el IPI 
corregido de calendario habría bajado un -1,8 % en abril y un -0,8 % en marzo. En el primer cuatrimes-
tre de 2013, la producción industrial ha retrocedido un -4,1 %, frente al -6,3 % que se registraba en el 
mismo período de 2012, mientras que el índice corregido de calendario anota una caída del -3,6 % en 
el primer trimestre de 2013, en comparación al mismo período del año anterior.

Según los tipos de bienes, la producción de los bienes de consumo aumentó en abril un 11,0 %  
(0,9 % corregido), dentro de la cual, la producción de bienes de consumo duradero sube un 2,0 % 
(-12,4 % corregido) y la de bienes de consumo no duradero un 12,0 % (+2,6 % corregido). La produc-
ción de bienes de equipo también ofrece un resultado positivo, un 11,6 % interanual que corregido 
de calendario se queda en un 0,4 % de aumento, en tanto que la producción de bienes intermedios 
aumenta un 3,9 % (-4,7 % corregido), y la de la energía un 2,1 % en tasa interanual (-3,4 % corregido).

En la media de los cuatro primeros meses de 2013, la producción de los bienes de consumo se reduce 
en un -3,6 % (-2,9 % corregido), dentro de la cual, la producción de bienes de consumo duradero cae 
un -11,7 % (-10,7 % corregido) y la de bienes de consumo no duradero un -2,8 % (-2,2 % corregido). 
La producción de bienes de equipo desciende un -1,9 % (-1,1 % corregido), la de bienes intermedios 
un -6,2 % (-5,7 % corregido), y la de la energía un -3,5 % (-3,3 % corregido), en comparación a las 
producciones registradas en los cuatro primeros meses de 2012.
 
El Índice de Entradas de Pedidos en la Industria, que mide la demanda futura en el sector, registró 
un retroceso del -2,5 % en el mes de abril, descontados los efectos de calendario, tras el -8,3 % de 
marzo, con lo que en la media del año se acumula una caída del -4,4 %. Según los tipos de bienes, 
los pedidos de bienes de consumo bajan en abril un -0,9 %, con importante caída de los bienes de 
consumo duradero, un -13,1 % interanual, y en menor medida de los pedidos de bienes de consumo 
no duradero, un -0,6 %. 

Los pedidos de bienes de equipo, sin embargo, anotaron una tasa positiva en abril, el 1,1 %, mientras 
que los pedidos de bienes intermedios bajaron un -3,8 % y los de la energía un -5,0%. En el acumulado de 
los cuatro primeros meses del año, los pedidos de bienes de consumo bajan un -1,2 %, con caída de los 
bienes de consumo duradero, un -12,8 %, y  de los pedidos de bienes de consumo no duradero, -0,4 %. 
Los pedidos de bienes de equipo, anotan una tasa negativa del -4,9 %, los pedidos de bienes intermedios 
bajan un -6,6 % y los de la energía un -5,9%, en comparación al primer cuatrimestre del año anterior.

Sector de la Construcción

La reciente evolución de algunos indicadores de actividad en el sector de la construcción, parece cons-
tatar un cierto freno en el ritmo de descenso del sector, aunque es pronto para confirmar el cambio 
de tendencia. El consumo de cemento ha continuado con una negativa evolución y en mayo registra 
una caída del -20,4 %, con niveles de consumo que no se producían desde los años sesenta, a pesar 
de haber pasado levemente el millón de toneladas en mayo. En los cinco primeros meses se acumula 
una caída del -24,4 %, frente al -35,0 % registrado en el mismo período del año anterior.

El Índice de Producción de la Industria de la Construcción  bajó un -15,3 % en abril, tras el aumento del 
13,0% en marzo, en ambos casos afectados por la Semana Santa. La edificación anotó un descenso 
del -12,6 % interanual y la obra civil del -25,9 %. En el acumulado de los cuatro primeros meses del 
año, el índice de producción total se reduce un -3,2 % en comparación al mismo período del año an-
terior, la edificación un -2,3 % y la obra civil un -7,0 %. 

Según las estadísticas de hipotecas (constituciones), en el mes de abril ha seguido bajando el número 
de fincas, un -17,5 % en comparación al mismo mes del año anterior, mientras que el capital prestado 
se reduce un -21,6 % y el importe medio un -5,0 %. En el acumulado de los cuatro primeros meses 
del año, el  número de fincas se reduce un 19,3 % (-37,6 % en el mismo período de 2012), el capital 
prestado un -22,3 % (-39,9 % en 2012) y el importe medio un -3,7 % (-3,5 % el año anterior). 

La licitación oficial hasta el mes de abril acumula una caída del -13,4 % en comparación al mismo 
período del año anterior (-50,2 % en 2012). Según los tipos de licitación oficial, en los cuatro primeros 
meses de 2013 se redujo la edificación total un -19,2 %, dentro de la cual aumenta la residencial un 
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27,1 % y la no residencial baja un -24,5 %. La obra civil disminuyó un -10,9 % hasta abril de 2013, con 
descenso del -4,0 % en la de carreteras y aeropuertos y un -13,5 % en el resto de la obra civil. Cabe 
destacar que en los dos últimos meses se anotó un importante aumento de la licitación en edificación, 
tanto residencial como no residencial.

Finalmente, el total de visados de obra en abril de 2013 fue un 14,2 % inferior a los registrados en el 
mismo mes del año anterior, acumulando en el primer cuatrimestre del ejercicio una caída del -24,0 % 
en comparación al mismo período de 2012. 

Sector Servicios

Durante el mes de mayo se registraron 26,3 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, 
un 7,0% más que en el mismo mes de 2012, mejorando tanto las pernoctaciones de residentes, con 
un crecimiento anual del 4,3%, como entre los no residentes, que aumentan un 8,3%. No obstante, 
durante los primeros cinco meses de 2013, las pernoctaciones descienden un 1,0% respecto al mismo 
periodo del año anterior, las de residentes un -7,4 % y las de extranjeros un 3,2 %. La estancia media 
subió un 1,8% respecto a mayo de 2012, situándose en 3,2 pernoctaciones por viajero, se cubrieron 
el 51,3% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 6,1%, y el grado de ocupación por plazas 
en fin de semana subió un 4,8%, situándose en el 57,6%.

Andalucía, Comunitat Valenciana, Cataluña y Comunidad de Madrid fueron los destinos principales de 
los viajeros residentes en España en el mes de mayo, con tasas anuales de pernoctaciones del 11,1%, 
14,3%, –0,7% y –11,4%, respectivamente. Por su parte, el principal destino elegido por los no resi-
dentes ha sido Illes Balears, aumentando las pernoctaciones de extranjeros un 5,2% respecto a mayo 
de 2012. Le siguen Cataluña, con una tasa anual del 12,8%, y Canarias, con un crecimiento del 8,5%.

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 28,3% y el 25,5%, respectiva-
mente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en el mes de mayo. 
El mercado británico experimentó un aumento anual del 9,9% y el número de viajeros alemanes creció 
un 3,4%. Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Países Bajos y Rusia (los siguientes 
mercados emisores) registraron unas tasas anuales del 23,1%, 8,7% y 18,0%, respectivamente.

La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó en el –1,1% en mayo, lo que supone 3,0 
puntos más que la anotada el mes anterior y 0,4 puntos menos que la registrada un año antes. La 
facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) en mayo fue de 65,1 euros, 
lo que supone un aumento del 0,8% respecto al mismo mes de 2012. El ingreso medio diario por habi-
tación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos 
hoteleros, alcanzó los 36,3 euros, con un incremento del 5,4% respecto a mayo de 2012.

Demanda

En lo relativo a última información disponible sobre los indicadores de consumo privado, cabe destacar 
la mejor evolución en los dos últimos meses de abril y mayo de las matriculaciones de turismos (DGT), 
con aumento del 12,1 % y descenso del -2,3 %, respetivamente, en comparación a los mismos meses 
del año anterior, que suavizan las caídas de finales de 2012 y principios del 2013. En el acumulado de 
los cinco primeros meses del año, las matriculaciones descienden un -4,9 %, frente al -7,2 % del mismo 
período del año anterior.

En cuanto a la producción industrial de bienes de consumo, ya comentada en el apartado de Indus-
tria, la producción total descendió un -3,6 % hasta el mes de abril, correspondiendo a la de bienes 
de consumo duradero una caída del -11,7 %, mientras que la producción de bienes de consumo no 
duradero, que baja a ritmo menos acusado, registra una tasa del -2,8 % hasta abril. Las entradas de 
pedidos de bienes de consumo (que miden la demanda futura) bajaron hasta abril un -1,2 %, los de 
bienes de consumo duradero un -12,8 % y los de bienes de consumo no duradero un -0,4 %. Por su 
parte, el índice de cifra de negocios (que mide la demanda actual) de los bienes de consumo acumula 
un descenso del -1,2 % hasta abril, correspondiendo una caída del -10,6 % a los bienes de consumo 
duradero y una tasa del -0,4 % a los bienes de consumo no duradero.

Las ventas interiores de las grandes empresas de bienes y servicios de consumo disminuyeron hasta 
abril un -3,3 %, en comparación al mismo período del año anterior, correspondiendo a las ventas de 
bienes un -3,4 % y a las ventas de servicios un -3,0 %. El índice general de ventas del comercio al 
por menor (deflactado) hasta el mes de mayo descendió un -7,1 % interanual, pero reduciendo las 
tasas negativas en los últimos tres meses. El índice de alimentación se redujo un -4,1 %, y el de no 
alimentación un -9,5 %, en ambos casos, con tasas de variación más suavizadas en los meses de abril y 
mayo que en los tres primeros meses de 2013. Asimismo, el índice de grandes superficies (deflactado) 
disminuyó un -7,1 % en la media de los cuatro primeros meses de 2013.

En lo que se refiere a los indicadores de inversión, la producción en bienes de equipo, también co-
mentada en el apartado de Industria, aumentó un 11,6 % en abril, por el efecto de la Semana Santa, 
y el índice corregido de calendario un 0,4 % en comparación al mismo mes del año anterior. En el 
acumulado de los cuatro primeros meses de 2013 retrocede un -1,9 %, frente al -11,4 % que registra-
ba en el mismo período del año anterior. Las entradas de pedidos (que mide la demanda futura) de 
bienes de equipo aumentaron en abril un 1,1 % (corregido de calendario) pero acumulan una caída del  
-4,9 %, en tanto que el índice de cifras de negocios (que mide la demanda actual) de bienes de equipo 
subió un 0,4 % (corregido de calendario) en abril, con un acumulado del -1,1 % en lo que va de año. 

Por su parte, observaron un desfavorable comportamiento las ventas interiores de las grandes empresas 
de bienes y servicios de capital, con un descenso del -27,5 % hasta abril, correspondiendo a las ventas de 
“equipo y software” el -12,3 % y a las de “construcción y promoción” el -44,9 %, en comparación al mis-
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mo período del año anterior. Las matriculaciones de vehículos de carga (DGT) registraron hasta mayo un 
descenso del -15,9 % en comparación a mismo período del año anterior, habiendo registrado los peores 
registros en el primer trimestre (-23,7 %) mientras que en abril y mayo frenaron el ritmo de descenso, con 
un -1,8 % y un -4,1 %, respectivamente, en comparación al mismo período del año anterior.

Precios

El Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de mayo de 2013 registró un aumento mensual del  
0,2 %, quedando la tasa interanual en el 1,7 %, tres puntos por encima de la tasa interanual registrada 
en el mes anterior. Desde diciembre los precios acumulan una caída del -0,2 %. Esta aceleración en el 
ritmo de avance de la inflación mensual en dicho mes ha sido consecuencia del aumento del “Vestido 
y calzado”, un 2,2 %, y en menor medida por la subida de los “Alimentos y bebidas no alcohólicas”. 
Bajaron los precios del “Transporte” (‘0,8 %) del “Ocio y cultura” (-0,4 %) y de la “Vivienda”, un 0,1 %, 
mientras que el resto de grupos mantuvieron tasas por debajo del 0,5 % mensual.

Entre los grupos especiales, continúa la moderación de los precios de los productos energéticos, 
así como de los carburantes y combustibles, con descensos interanuales del -1,8 % y -0,1 % 
respectivamente. En el grupo de bienes industriales duraderos, los precios se reducen un -1,7 % 
interanual, mientras que los precios de los alimentos frescos suben un 4,9 % anual, los precios 
de los servicios (sin alquileres)  se incrementan el 2,0 % y el de alimentos elaborados, bebidas 
y tabaco un 2,9 %, 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, subió tres décimas con respecto al mes anterior, 
acumulando desde diciembre una tasa de variación del 0,0 %  y una subida del 2,0 % en compa-
ración al mismo mes del año anterior.

Sector Exterior

En el mes de abril de 2013 se contabilizó un déficit por cuenta corriente por valor de 343 millones 
de euros, frente al déficit de 1.550 millones de euros contabilizado en el mismo mes de 2012. En 
marzo se había anotado un superávit de 1.245 millones de euros. Esta corrección de la balanza 
por cuenta corriente se explica, sobre todo, por la mejora del saldo de la balanza comercial que, 
tras el superávit de 795 millones de euros de marzo, en abril anotó un déficit de -908 millones 
de euros, lo que supone un descenso del 69,1 % en comparación al mismo mes del año anterior. 
Compensaron este buen comportamiento la caída del superávit de la balanza de servicios, un  
-6,4 %, la subida del déficit de rentas, un 1,6 % más que en abril de 2012 y el aumento del déficit 
de transferencias corrientes, que pasa de -275 millones de euros en abril de 2012 a -921 millones 
de euros en abril de 2013.

El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, es decir, la capacidad (+) o necesidad (-) de 
financiación de la economía, ha sido positivo por segundo mes consecutivo (igual que en los últimos 
6 meses de 2012) registrando una capacidad de financiación de 598 millones de euros en abril. En 
los cuatro primeros meses se registra una necesidad de financiación de -1.292 millones de euros que, 
frente a los -14.384 del mismo período de 2012, supone un descenso del -91,0 %.

En el acumulado de enero a abril de 2013, se ha registrado un déficit por cuenta corriente por valor 
de 3.610 millones de euros, frente al déficit de 15.372 millones de euros contabilizado en el mismo 
período de 2012, lo que supone una caída del -76,5 %. Esta reducción se explica, sobre todo, por el 
descenso del déficit comercial, un -71,0 %, así como por la reducción del déficit de la balanza de rentas 
(-99,3 %), además del aumento del superávit de la balanza de servicios, un 10,1 %, que compensaron 
el leve aumento del déficit de transferencias corrientes (0,2 %).

Sector Público

La información disponible sobre la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas, corres-
ponde al mes de abril para la Administración Central, la Seguridad Social y las CCAA en términos de 
Contabilidad Nacional. De acuerdo con esta información, el déficit del agregado de estas tres admi-
nistraciones se situó en el 2,2 % del PIB, frente al 1,4 % en el primer trimestre, lo que significa que ha 
empeorado la situación. En el lado de los ingresos, en el primer cuatrimestre del año se observó una 
desaceleración de la recaudación impositiva total en términos de caja, esto es, la del Estado agregada 
a la participación de las Administraciones Territoriales. 

Cabe destacar la caída de los ingresos por IRPF e IVA, en ambos casos en el entorno del –5 % en este 
mismo período, aunque si se homogeniza la evolución de los impuestos por el distinto ritmo de las 
devoluciones de impuestos en 2012 y 2013, entre otros factores, las tasas homogéneas resultantes 
son más favorables, presentando con un crecimiento del 1,5 % hasta abril, frente al 1 % que se ha-
bía registrado hasta el mes de marzo. Al mismo tiempo, los cambios normativos introducidos el año 
pasado habrían generado, de acuerdo con la Agencia Tributaria, 6,4 mm de euros hasta abril, de los 
que 3,5 mm corresponden al IVA. Por su parte, la recaudación por cotizaciones de la Seguridad Social 
mostró una caída hasta abril del 3,2 %. 

En cuanto al gasto público, lo más destacable es que continúan registrándose tasas de variación nega-
tivas en el consumo público, tanto en lo que respecta a los gastos de personal como a las compras de 
bienes y servicios, en línea con la información de la Contabilidad trimestral del primer trimestre para el 
conjunto de las Administraciones Públicas. Por otra parte, el gasto en pensiones registró un aumento 
del 4,8 %, y el de prestaciones por desempleo, del 0,8 %, en ambos casos acumulados hasta el mes de 
abril y en comparación a las cantidades registradas en el mismo período del año 2012.
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La Reserva Federal 
dejará de estimular la 
economía a finales de 
2013.

Se ralentiza la caída del 
Metal en los primeros 
meses del año. 

Sector Financiero

Lo más destacable en el mes de junio en los mercados financieros ha sido la importante reunión de la 
Reserva Federal de Estados Unidos en la que se decidía si mantener o no el programa de estímulo mo-
netario. Así, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed), en su reunión 
de los días 18 y 19 de junio, decidió, por un lado, seguir manteniendo el tipo objetivo de los Fondos 
Federales, en el rango del 0% y el 0,25% donde se encuentra desde diciembre de 2008 y, por otro, 
continuar con el programa de compra de bonos como estímulo de la economía, pero fijando como 
fecha de su posible retirada entre finales de 2013 y principios de 2014 si se alcanzan los objetivos de 
paro e inflación (6,5% para el desempleo y del 2,5% para la inflación), advirtiendo además que los 
tipos de interés no cambiarán, como mínimo, hasta 2015. En un contexto de menores riesgos para el 
crecimiento, la política monetaria seguirá siendo acomodaticia para ayudar a que estas dos variables 
se encuentren por debajo de los umbrales aprobados.

En el mercado interbancario del área del euro, el Euribor ha marcado un lento repunte a lo largo 
de las semanas de junio, en comparación al mes anterior, desde el 0,480 % con que comenzó el 
mes, hasta el 0,529 % de finales, con una media en junio de 0,506 % frente al 0,485 % de mayo  
(0,528 % en abril). En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años 
se situó en junio en el 4,69%, tras el 4,24 % de mayo, mientras que el bono alemán aumentó hasta el 
1,62%, desde el 1,37 % del mes anterior. El diferencial España- Alemania se sitúo en junio en 307 pb, 
superior al diferencial de mayo, 287.

En el mercado de divisas, durante las primeras semanas de junio, el euro se apreció en un primer mo-
mento, pero tras la reunión de la Fed y los indicadores de la eurozona y las expectativas de crecimiento 
en Estados Unidos, han provocado la depreciación del euro frente al dólar. En la última semana de 
junio, un 1,3 %, mientras que frente al yen se deprecia un 1 % y un 0,2 % frente a la libra esterlina. 
El 27 de junio el euro se cotizaba a 1,3032 dólares, 127,93 yenes y 0,8531 libras esterlinas. Desde el 
comienzo del año, el euro se deprecia un 1,2% frente al dólar y se aprecia un 12,6% frente al yen y 
un 4,5% frente a la libra esterlina.

COYUNTURA DEL METAL
Actividad Productiva

La actividad productiva del Metal, medida por el Indice de Producción del Metal (IPIMET) aumentó un 
9,6 % en abril, acusando el efecto de la Semana Santa, que en 2012 se celebró en abril y no en marzo 
como este año. Así, tanto el dato de marzo (-12,5%) como el de abril están sesgados al alza y a baja. 
En efecto, la serie corregida de calendario indica que la producción bajó un -2,6 % en marzo y un  
-0,2 % en abril. En el acumulado de enero a abril, la producción habría descendido un 4 %, lejos del 
-12,3 % que se registraba un año antes, mientras que en la serie corregida de efecto calendario se 
anota un -3,2 % de descenso hasta abril (-12,4 % un año antes).

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR DEL METAL
Códigos CNAE 2009. Base 2005=100 y 2010=100

% sobre mismo trimestre 

del año anterior

% variación - Índices de 

Producción

% variación - Índices de 

Cifra de Negocios

% variación - Índices de 

Entrada de Pedidos

MAR ABR ENE-ABR MAR ABR ENE-ABR MAR ABR ENE-ABR

24. Metalurgia, fab. 

productos acero, acero y 

ferroaleaciones

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

25. Fab. productos metálicos 

exepto maquinaria y equipo
-7,6 9,1 -2,3 -16,9 -8,4 -11,8 4,5 -16,4 -5,4

26. Fab. productos informáti-

cos, electrónicos y ópticos
-31,7 1,1 -14,7 -20,5 -16,2 -20,0 -22,3 -28,1 -40,0

27. Fabricación de material y 

equipo eléctrico
-16,2 5,0 -9,5 -6,4 -2,7 -3,3 2,7 -24,0 -15,5

28. Fabricación de maquina-

ria y equipo n.c.o.p. (*)
-1,3 15,3 0,6 -12,7 -5,0 -8,1 8,5 -13,5 -4,4

29. Fab. vehículos de motor, 

remolques y semirremolques
-13,3 11,5 -1,8 -7,8 2,0 -2,7 20,1 -5,6 5,5

30. Fabricación de otro 

material de transporte
-17,2 7,0 -7,3 31,8 -3,7 -5,4 -25,2 -60,5 -33,4

33. Reparación e instalación 

de maquinaria y equipo
-8,5 4,0 1,3 -23,4 -12,4 -18,0 -3,2 -0,8 -8,8

Industria del Metal -12,5 9,6 -4,0 -9,5 6,3 -4,3 -20,0 5,0 -7,3

(*) n.c.o.p.= no clasificado en otra parte - Fuentes: INE y Confemetal.

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET), que mide la evolución de la demanda 
actual, aumentó en abril un 6,3 % interanual, después de la caída del -9,5 % de marzo, con lo que 
la media de los cuatro primeros meses arroja un resultado negativo del -4,3 %. Todas las ramas de 
actividad del Metal reducen su cifra de negocio en comparación al mismo período del año anterior.
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El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del Metal (IEPMET), que mide la evolución de la deman-
da futura, también fue positivo en abril, con un incremento del 5,0% con respecto al mismo mes del 
año anterior, tras el descenso del -20 % de marzo. En los cuatro primeros meses del año se registra 
un descenso de los pedidos del -7,3 % y todas las ramas de actividad mantienen un perfil negativo, 
excepto los pedidos de vehículos de motor.

Comercio Exterior

Las exportaciones del Sector del Metal en marzo aumentaron un 7,1 % en comparación al mismo mes 
del año anterior, tras la subida del 6,7 % de febrero. En el primer trimestre se registra un crecimiento 
del 7,7 % en comparación al mismo período del año anterior. Por su parte, las importaciones del Metal 
han seguido evolucionando peor que las exportaciones y en marzo descendieron un -19,1 % en com-
paración al mismo mes del año anterior, después de la caída del -8,7 % de febrero. En los tres primeros 
meses se reducen un -10,1 % en comparación a las del mismo período del año anterior. 

Según los tipos de bienes, hasta el mes de marzo sólo se reducen las exportaciones de metales comu-
nes y sus manufacturas, un -6,3 %, mientras que suben las de maquinaria, aparatos y material eléctrico 
un 14,6 %, las de material de transporte un 10,0 % y las de instrumentos mecánicos de precisión un 
11,3 %. En cuanto a las importaciones, las de metales comunes y sus manufacturas disminuyeron 
un -5,9 % en el primer trimestres, las de maquinaria, aparatos y material eléctrico un -9,1 %, las de 
material de transporte un -14,5 % y las de instrumentos mecánicos de precisión un -7,3 %. La tasa de 
cobertura en marzo fue de 131,9, treinta y dos puntos más que en el mismo mes del año anterior.

Mercado Laboral

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Industria del Metal alcanzó en mayo de 2013 la 
cifra de 662.358 personas, levemente inferior al dato de abril y manteniendo las cifras más bajas de 
la serie histórica de los últimos diez años. En dicho mes se anota una caída del -5,8 % en compara-
ción a los 702.892 afiliados de mayo de 2012, suavizando levemente la tendencia negativa de los 
últimos meses. En lo que va de año, se alcanza una media de 664.460 lo que supone un descenso del  
-6,2 % en comparación a los 708.562 afiliados que se registraron en el mismo período de 2012 
(-44.102 afiliados menos).

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), La 
carencia de demanda continúa y las expectativas siguen sin aparecer claras. Los precios con variacio-
nes pequeñas y puntuales.

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

AÑO 2012-2013 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Tendencia JULIO

LARGOS:

- Perfiles estructurales 86,26 83,67 82,00 80,36 78,75 77,18 Estable 

- Perfiles comerciales 101,47 101,47 100,45 101,96 103,49 105,04 Estable

- Redondos corrugados 95,26 93,36 88,69 85,14 83,44 80,94 Estable

(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 Corrugado de junio de 2013 fue 84,15 puntos, lo que supo-
ne una disminución del 4,9% respecto al dato de mayo (88,49). Con respecto al mismo mes del año 
anterior, el precio del acero corrugado se ha reducido un 12,9%.

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

Enero 96,21 1,48 -3,79

Febrero 96,22 0,01 -2,83

Marzo 92,62 -3,74 -5,90

Abril 90,23 -2,58 -7,78

Mayo 88,49 -1,94 -8,14

Junio 84,15 -4,93 -12,92

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio

Sigue la buena marcha 
de las exportaciones. 

Se modera el descenso 
de la afiliación.



JULIO 2013

El Sector Europeo del Metal  
lanza un claro mensaje  

en defensa de la Industria
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Que la Industria es clave para el desarrollo económico y social de Europa, es un hecho no sólo cierto 
sino finalmente reconocido en las políticas y estrategias europeas más recientes. Actuar bajo ese 
compromiso exige además que nuestras instituciones no sólo sean conscientes sino que trabajen seria 
y activamente por defender una reindustrialización europea demasiadas veces pospuesta. Tal y como 
proclamaba la Comisión en su Comunicación “Una Industria Europea más fuerte para el crecimiento 
y la recuperación económica”, el objetivo es lograr que en 2020 la participación de la industria sea un 
20% del PIB. 

Las instituciones comunitarias deben poner el acento en situar la política industrial en el centro de la 
acción política de la UE y no actuar amparados por políticas que han resultado ser fallidas y que han 
minado progresivamente la voluntad y capacidad de las empresas industriales de invertir en la UE.

CEEMET y ORGALIME, principales organizaciones europeas del Sector del Metal en Europa están 
convencidas de que nuestro sector, el mayor sector manufacturero de Europa, con más de 200.000 
empresas y un volumen de negocio anual de 2,7 billones de euros, y que dan empleo directo a 13 
millones de personas, está en el núcleo de la transición hacia una economía europea más fuerte y res-
petuosa con el medio ambiente gracias a las tecnologías, equipos y sistemas que nuestras empresas 
producen para sus clientes en todos los sectores de la economía.

Llegados a este punto, el sector lanza a las instituciones comunitarias un claro y contundente mensaje 
en torno a tres cuestiones clave que precisan ser resueltas si queremos atraer más inversión productiva 
en Europa:

• Un marco regulador estable y favorable a las inversiones en Europa.
• Menor y mejor regulación.
• Garantizar mercados laborales competitivos.

   
Un marco regulador estable y favorable a las inversiones en Europa 

Adoptar una política industrial requerirá un cambio radical en la forma en que las instituciones de la UE 
y los Estados miembros enfocan la economía. Desde la creación del Mercado Interior se ha hecho muy 
poco que suponga un espaldarazo directo a la Industria. En los últimos años la legislación ha pasado a 
ser punitiva, invasiva, crecientemente específica y confusa. El resultado es una amplia regulación con 
grandes espacios de solapamiento e incoherencia. Cambios frecuentes e impredecibles en las políticas 
y normativas, a las que se añaden transposiciones divergentes entre los diferentes estados miembros, 
han minado los logros del mercado interior. Esto ha llevado a un proceso de desinversión o baja in-
versión por parte del sector manufacturero, que se siente más atraído por invertir fuera de Europa. 
El desarrollo de mercados en otras regiones del mundo y recursos más competitivos han reforzado 
además esta tendencia.

Para que Europa salga de esta difícil situación económica, sus líderes deben mandar un claro mensaje 
de que Europa está abierta a la empresa y asegurarse de que esto sea realmente cierto. Esto incluye 
fijar una agenda más favorable a la empresa  en muchos ámbitos políticos, tales como los precios de 
la energía, las infraestructuras, la innovación y una mano de obra cualificada.

Para que nuestra Industria pueda prosperar, las empresas deben generar beneficios. Para poder conti-
nuar invirtiendo en tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mantener a Europa en el lideraz-
go de estas tecnologías, necesitamos una normativa coherente y predecible. Y esto no está ocurriendo 
en muchos ámbitos como el medioambiental, en el que la legislación europea ha estado cambiando 
constantemente durante los últimos años con modificaciones, revisiones y refundiciones que acaban 
olvidando su objetivo inicial. Muchas de estas normativas y revisiones han llevado simplemente a in-
crementar los costes para los fabricantes sin que, en el mejor de los casos y de haberlo, el beneficio 
medioambiental lo justifique. De forma similar, en el ámbito de la seguridad y salud laboral, el enfoque 
global original de evaluar y gestionar los riesgos para la seguridad y salud se ha ido perdiendo con la 
adopción de directivas específicas sobre peligros concretos en las que las medidas de gestión del riesgo 
no se justifican en base a la evidencia disponible.

Por otra parte, cuando no damos a las empresas la oportunidad de amortizar las enormes inversiones 
efectuadas para cumplir con una determinada normativa, antes de revisar dicha normativa y adoptar 
objetivos más ambiciosos, estamos comprometiendo nuestra competitividad en los mercados mundiales. 

Menor y mejor regulación

Pertinencia, proporcionalidad, subsidiariedad y eficiencia deben ser los principios que guíen cualquier 
nueva normativa de la UE. El coste de hacer negocios en la UE está creciendo diariamente y esto no 
es solo cuestión de recursos más caros. Mucho de esto se debe a la propia normativa. Debe ponerse 
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el acento en una mejor aplicación de las normas existentes antes que en generar otra nuevas. Debe 
garantizarse la libertad contractual, en particular en la esfera de transacciones entre empresas.

Un aspecto especialmente preocupante para las empresas europeas son las crecientes iniciativas regu-
ladoras de ámbito europeo en materia de empleo y política social, especialmente cuando la flexibilidad 
resulta esencial y los Estados miembros están dedicando esfuerzos a liberalizar los mercados y la vida 
laboral. Desafortunadamente, las directivas europeas en el ámbito social suelen contribuir a menor fle-
xibilidad, añadiendo restricciones o reglas más estrictas a las existentes en las legislaciones nacionales. 
Además de incrementar las cargas administrativas y los costes, esto también ha creado incertidumbre 
jurídica para las empresas en una materia que tiene un impacto directo sobre el crecimiento del em-
pleo. Para mejorar la competitividad, es precisa una consolidación de todas las directivas existentes 
en esta materia y su correcta aplicación en todos los Estados miembros, antes de que la Comisión 
considere la adopción de cualquier nueva iniciativa legislativa. 

Apoyamos firmemente el compromiso de la UE de simplificar y mejorar el marco normativo, por 
ejemplo mediante un Grupo de Alto Nivel sobre Cargas Administrativas. No obstante, son muchas 
las materias en las que las empresas se quejan de la masiva carga de disposiciones con las que deben 
cumplir. Y especialmente las PYMES, amplia mayoría, ya no son capaces de cumplirlas.

De hecho, la principal tarea de las empresas del Sector del Metal debería ser encontrar soluciones 
técnicas y no perder una parte considerable de sus recursos en gestionar las más recientes reglamen-
taciones, directivas y normativas nacionales que resultan de todo esto. Desafortunadamente las eva-
luaciones de impacto que realiza la Comisión Europea no contemplan suficientemente estos costes y 
en particular no incluyen el impacto acumulativo de múltiples capas normativas con las que tienen que 
trabajar las empresas. La mejor solución a este problema es reducir el volumen de nueva normativa y 
evitar legislación que no sea absolutamente necesaria. 

Asegurar mercados laborales competitivos

La competitividad internacional del mercado laboral europeo no se verá fortalecida con la adopción 
de más legislación. Para que la Industria pueda sobrevivir en Europa (y alcanzar el objetivo de que re-
presente en 2020 el 20% del PIB) necesitamos políticas y regulaciones que apoyen mercados laborales 
dinámicos, flexibles e inclusivos que permitan los cambios rápidos en las empresas. Esto viene también 
establecido en el Art. 173 del TFUE. El rápido y eficiente despliegue del trabajo es vital si las empresas 
industriales europeas deben ser capaces de dar respuesta de forma eficiente a las crecientes presiones 
de la competencia global. La legislación laboral debe facilitar acuerdos de flexibilidad, tanto interna 
como externa. La tendencia actual a nivel europeo es, no obstante, la de proponer iniciativas en la 
dirección contraria, ignorando los esfuerzos que realizan los gobiernos nacionales para hacer que los 
mercados laborales sean más competitivos.

Somos conscientes de que no es ni factible ni deseable para la industria manufacturera europea que 
la competitividad internacional se base sólo en salarios. Poder competir con éxito con los actuales 
niveles de costes laborales es un reto y su evolución deberá estar en consonancia con la productividad 
nacional, regional o de empresa. No obstante, es vital que se produzca un compromiso para controlar 
costes laborales adicionales.

En definitiva…

El Sector del Metal Europeo es muy consciente de que si la UE desea mantener su liderazgo económico 
debe ser capaz de proporcionar las condiciones marco adecuadas para atraer la inversión industrial a 
Europa. Una reducción del peso de la industria en el PIB del 0,4% como la registrada en 2012 (hasta 
alcanzar el 15,2%) debe preocuparnos y ser tomada como clara señal de que es necesaria una acción 
rápida y decidida. 

Es por ello que, desde un sector clave como es el del Metal, representado por Confemetal, queremos 
contribuir a la reindustrialización europea apuntando aquello que consideramos son las condiciones 
marco adecuadas para una Europa más fuerte. 

El Sector Europeo del Metal lanza un claro 
mensaje en defensa de la Industria
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Los incrementos 
salariales en los 
convenios nuevos bajo el 
signo de la moderación.

PANORAMA GENERAL
La negociación colectiva discurre con normalidad. En los 5 primeros meses del año se han firmado 
más convenios que en igual fecha de 2012, todos ellos bajo los presupuestos de moderación salarial 
recomendados en el II AENC.

En el Sector del Metal, se han firmado hasta el 1 de julio, 5 convenios colectivos provinciales nuevos 
(Baleares, Jaén, Madrid, Navarra y Valencia), que se unen a los 18 que están en revisión, el resto está 
pendiente de negociación.

El paro registrado bajó en mayo en 98.265 personas. En términos desestacionalizados la caída fue de 
265 personas.

El número medio de afiliados a la Seguridad Social alcanzó los 16.232.352 ocupados, al aumentar en 
134.660 afiliados respecto a abril.

Las cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social, aunque resultan esperanzadoras, ponen de ma-
nifiesto por tercer mes consecutivo, una cierta ralentización en el proceso de destrucción de empleo, 
pero no nos permiten aventurar, por el momento, un cambio de tendencia, pues esta situación resulta 
coherente con la estacionalidad del empleo en nuestro país.

El coste salarial ordinario desciende en el primer trimestre, un 1,4%, por primera vez sin necesidades 
adicionales de ajuste en los salarios del sector público.

RELACIONES LABORALES

Negociación colectiva

La negociación de los convenios colectivos discurre con normalidad. Los datos de convenios registra-
dos ponen de manifiesto como a medida que avanza el año aumentan los convenios firmados, en 
cifras que superan a las del año anterior por las mismas fechas, 229 frente a los 132 registrados hasta 
mayo de 2012.

El número de convenios firmados, nuevos y revisados, registrados en los cinco primeros meses de 
2013, con efectos económicos en este año, es de 547, afectando a 174.181 empresas y a 1.705.188 
trabajadores, el 15,08% de los cubiertos por la negociación colectiva.

Del total de convenios 318 eran revisiones que afectaban a 1.283.422 trabajadores y 229 convenios 
nuevos que afectan a 421.766 trabajadores. El incremento salarial medio ponderado era de 0,63%, 
siendo del 0,76% en los convenios en revisión y del 0,23% en los convenios nuevos, y del 0,44% en 
los convenios nuevos con vigencia anual y del 0,22% en los firmados con vigencia superior al año. 
La jornada laboral media era de 1.756,81 horas anuales, siendo de 1.754,47 horas en los convenios 
revisados y de 1.763,91 horas en los convenios de nueva firma.

Del total (547) convenios registrados, 368 eran convenios de empresa, de los que 182 eran revisiones 
y 186 convenios nuevos. Los 368 convenios afectaban a 78.769 trabajadores. El incremento salarial 
medio ponderado era de 0,61%, siendo del 0,69% en los convenios colectivos en revisión y del 0,51% 
en los convenios nuevos. En estos últimos, el incremento sube al 0,79% en los firmados con vigencia 
anual y baja al 0,47% en los suscritos con vigencia superior al año. La jornada laboral media en los 
convenios de empresa era de 1.720,63 horas anuales.

El resto de convenios, 179 eran convenios de otro ámbito (estatal, provincial, autonómico, de grupo 
de empresas, etc.), de los cuales 136 eran convenios revisados y 43 convenios nuevos. Los trabajado-
res cubiertos por los convenios de este ámbito eran 1.626.419, de los que 1.239.012 lo estaban por 
los 136 convenios en revisión y 387.407 por los convenios de nueva firma. El incremento salarial medio 
ponderado era de 0,63%, siendo del 0,77% en los convenios en revisión y del 0,20% en los convenios 
nuevos, incremento este que en los firmados con vigencia anual era del 0,28% y en los suscritos con 
vigencia superior al año llegaba al 0,20%. La jornada laboral media era de 1.758,56 horas anuales.

En el Sector del Metal, a 1 de julio, hay 18 convenios colectivos provinciales de la Industria del Metal 
en revisión, que afectan a 190.900 trabajadores, con un incremento salarial medio ponderado pactado 
del 0,98% y una jornada laboral media de 1.763,22 horas/año. Convenios nuevos se habían firmado 
5 (Baleares, Madrid, Navarra y Valencia). El incremento salarial medio ponderado era de 0,60% y la 
jornada media de 1.751,08 h/año, para 245.500 trabajadores. Sin firmar había 27 convenios, alguno 
de ellos expuesto a la pérdida de ultraactividad el 8 de julio.
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Conflictividad laboral

Según CEOE, en los cinco primeros meses de 2013, la conflictividad alcanzó las siguientes cifras: 

Nº DE HUELGAS
Nº DE TRABAJADORES  

EN HUELGA
Nº DE HORAS 

DE TRABAJO PERDIDAS

ENERO 106 10.901 1.093.040 

FEBRERO 114 35.671 1.427.904 

MARZO 126 26.529 1.020.764 

ABRIL 87 10.289 408.720 

MAYO 142 258.613 3.493.456 

En los cinco primeros meses de 2013 tuvieron lugar 575 huelgas, en las que participaron 342.003 
trabajadores y se perdieron 7.443.884 horas de trabajo. Respecto al mismo período de 2012 ha au-
mentado el número de huelgas (+11,65%) y disminuido los trabajadores que secundaron las mismas 
(-82,69%) y las horas de trabajo perdidas (-63,47%). En la comparación de estos datos debe tenerse 
presente la huelga general de ámbito nacional de 29 de marzo de 2012 y la huelga general en el País 
Vasco, el 30 de mayo de 2013. 

Excluyendo las huelgas en servicios de carácter público y por motivaciones extralaborales, es decir, en 
la conflictividad estrictamente laboral tuvieron lugar en los cinco primeros meses de 2013: 

Nº DE HUELGAS
Nº DE TRABAJADORES  

EN HUELGA
Nº DE HORAS 

DE TRABAJO PERDIDAS

ENERO 70 4.064 172.648 

FEBRERO 87 33.382 515.536 

MARZO 102 10.946 410.268 

ABRIL 61 6.215 285.056 

MAYO 114 71.970 910.944 

En los cinco primeros meses de 2013, en la conflictividad estrictamente laboral tuvieron lugar 434 
huelgas, en las que participaron 77.377 trabajadores y se perdieron 2.294.452 horas de trabajo. En 
relación con el mismo período de 2012, han disminuido las horas de trabajo perdidas (-40,43%), pero 
ha aumentado el número de huelgas (+7,96%) y levemente los trabajadores que participaron en las 
mismas (+0,29%).

En empresas o servicios de carácter público se ha producido en los cinco primeros meses de 2013 la 
siguiente conflictividad, centrada especialmente en los sectores de educación, transporte y sanitario: 

Nº DE HUELGAS
Nº DE TRABAJADORES  

EN HUELGA
Nº DE HORAS 

DE TRABAJO PERDIDAS

ENERO 32 5.966 896.336 

FEBRERO 25 20.003 909.240 

MARZO 21 15.492 607.956 

ABRIL 22 3.913 120.168 

MAYO 23 185.890 2.554.320 

Atendiendo a las causas de la conflictividad, encabezan la misma, por el número de horas de trabajo 
perdidas, las huelgas por la tramitación de expedientes de regulación de empleo: 

Nº DE HUELGAS
Nº DE TRABAJADORES  

EN HUELGA
Nº DE HORAS 

DE TRABAJO PERDIDAS

ENERO 36 3.113 128.752 

FEBRERO 43 14.643 421.328 

MARZO 37 5.743 277.752 

ABRIL 24 4.599 229.056 

MAYO 40 2.156 148.574 

Por la negociación de convenios han tenido lugar:

Nº DE HUELGAS
Nº DE TRABAJADORES  

EN HUELGA
Nº DE HORAS 

DE TRABAJO PERDIDAS

ENERO 5 863 60.832 

FEBRERO 3 336 47.585 

MARZO 6 2.099 42.904 

ABRIL 2 906 18.224 

MAYO 7 24.478 369.720 

Destaca la huelga general convocada en el País Vasco por sindicatos nacionalistas junto con CNT y 
CGT, para el día 30 de mayo, frente al bloqueo de la negociación colectiva.
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Aumentan el número 
de huelgas, pero 
disminuyen las horas de 
trabajo perdidas  
un 40,43%.
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CEOE pide avanzar en 
las reformas pendientes. 
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Actividad normativa y sindical

El pasado día 5 de junio, entró en vigor la Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, por la que se regula 
el contenido y el procedimiento de remisión de la comunicación, que deben efectuar los empleadores 
a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo cuando se adopten medidas de despido colec-
tivo o de suspensión de contratos o de reducción de jornada.

La comunicación que debe acompañar al acuerdo empresarial remitido a la autoridad laboral, debe 
contener:

• Nombre o razón social.

• Relación del centro, o centros de trabajo afectados, con sus CCC, números de identificación 
fiscal y domicilios.

• Causa que motiva la adopción de la medida (económicas, técnicas, organizativas, de 
producción, de fuerza mayor o de procedimiento concursal)

• Y si se trata de suspensión de contratos o de reducción de jornada, relación nominal de los 
trabajadores afectados, las fechas de inicio y de fin de los efectos entre las que se extenderá 
su vigencia, y el calendario con los días concretos de suspensión o reducción, individualizados 
por cada uno de los trabajadores afectados. 

Se debe consignar, igualmente, si el período de consultas finalizó con acuerdo entre la empresa y 
los representantes de los trabajadores, así como nombre y apellidos, número de identificación fiscal, 
teléfono y dirección de correo electrónico del representante legal de la empresa.

La comunicación debe realizarse a través de la aplicación electrónica “certific@2” tras finalizar el 
período de consultas y antes de hacerse efectivas las medidas señaladas de suspensión de contrato, 
reducción de jornada o extinción de la relación laboral.

Resulta absolutamente necesario seguir avanzando en todas las reformas, sin prisas pero sin pausa y 
con determinación. Y a poder ser con la responsabilidad, el consenso y la ayuda de todos, sin romper 
cohesiones, especialmente las sociales, pero tampoco siendo prisioneros de ciertos status quo para-
lizantes e ineficaces”. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de CEOE, en su intervención en la 
Asamblea General CEOE 2013 que se celebró el pasado día 18 de junio en el Palacio Municipal de 
Congresos del Campo de las Naciones, con la presencia de más de 1200 empresarios y representantes 
empresariales. En la clausura del acto, el presidente del Gobierno, apostó por potenciar la competiti-
vidad, solucionar el problema de la fluidez de crédito para las empresas y crear empleo, con el fin de 
mejorar la situación económica.

El Presidente de CEOE destacó en la Asamblea General que es preciso revertir la imagen que la socie-
dad tiene del empresario y de la actividad empresarial, por considerar que “la empresa es clave y hace 
sociedad”. Se refirió al proceso de modernización puesto en marcha en CEOE con la aprobación en la 
Asamblea de las bases para una reforma de los Estatutos y un Código Ético y de Buen Gobierno, que 
supondrán, según sus palabras, “mayor control y total transparencia, tanto con el dinero público, que 
es minoría, como con el privado, sin excepciones ni tibiezas”. En esta línea aseguró que “la reforma de 
CEOE está en marcha y es irreversible”. Igualmente, presentó las propuestas de la Confederación para 
generar un ciclo económico más expansivo, basado en el crecimiento de la productividad y del empleo. 

A su juicio, los pilares para consolidar e impulsar el crecimiento de la economía son tres: recuperar la 
confianza de todos los agentes, públicos y privados; llevar a cabo una mayor integración europea y 
continuar el camino emprendido con las reformas estructurales.

Declaró que las reformas necesarias son muchas, pero varias imprescindibles: la reforma de la fiscali-
dad, de la financiación territorial y la de las administraciones. Reiteró también que hay que plantear 
una serie de reformas que nos permitan mejorar nuestra competitividad como son las del ámbito de la 
energía, la I+D+i, la internacionalización y la mejora de las legislaciones existentes.

Diversos organismos internacionales y nacionales han pedido más recortes de sueldo a los trabajadores 
para acabar con la tasa de desempleo del 27%, a pesar de que sindicatos y patronal ya pactaron en el 
II AENC que las subidas fueran hasta el 0,6% en 2013 y 2014, y de que sólo el 17% de los trabajadores 
conservan en la actualidad la cláusula de revisión ligada al IPC.

El FMI se sumaba a dichos organismos y pedía en su informe de conclusiones preliminares, un pacto 
entre empresarios y sindicatos para generar empleo a cambio de la aceptación de “una significativa 
moderación salarial”. Asimismo, exigía un abaratamiento del despido en línea con el coste que supone 
en Europa.

A principios de junio, el propio Banco de España pedía un recorte salarial. En este caso, iba más allá de 
la mera moderación y recetaba la eliminación del salario mínimo en su informe anual. El Gobernador 
del Banco de España, se alineaba con su antecesor en pro de la moderación de rentas y abogaba por 
permitir contratos de trabajo fuera de convenio y suprimir el salario mínimo (645,30 euros) cuando se 
contrate a parados de larga duración.
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El paro registrado 
ha bajado en 98.265 
personas, el mayor 
descenso en un mes  
de mayo.

El coste salarial 
desciende un 1,4% en el 
primer trimestre.

La Comisión Europa también ha pedido ligar salarios a productividad en reiteradas ocasiones. Igual-
mente, la CEOE es una firme defensora de que los salarios evolucionen con la productividad e incluso 
por debajo, mientras la tasa de desempleo sea tan alta.

Empleo

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar 
el mes de mayo, ha bajado en 98.265 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, 
la reducción del paro es de un 1,97%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 4.890.928.

En mayo de 2012 el desempleo bajó en 30.113 parados respecto al mes anterior. Por otra parte, 
respecto a mayo de 2012 el paro se ha incrementado en 176.806 personas (3,75%). En términos des-
estacionalizados, el desempleo se ha situado en 4.875.327, lo que supone 265 parados menos que el 
valor desestacionalizado del paro registrado en abril. 

Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones respecto a abril: En 
Agricultura se reduce en 9.405 (-4,56%); en Industria baja en 8.851 (-1,61%); en Construcción se 
reduce en 18.637 (-2,51%); en Servicios baja en 61.336 (-1,97%). Por último, el colectivo Sin Empleo 
Anterior se reduce en 36 personas (-0,01%).

El desempleo masculino se sitúa en 2.405.493 al bajar 61.150 (-2,48%) y el femenino en 2.485.435, 
al reducirse en 37.115 (-1,47%) en relación al mes de abril. Si lo comparamos con mayo de 2012, el 
paro masculino sube en 68.377 (2,93%) personas y el femenino se incrementa en 108.429 (4,56%). 
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en mayo en 16.735 personas 
(-3,53%) respecto al mes anterior mientras el paro de 25 y más años baja en 81.530 (-1,81%).

El paro registrado baja en 16 Comunidades Autónomas, entre las que sobresalen: Andalucía (-26.529), 
Cataluña (-14.829) y Comunidad Valenciana (-10.671). Sube, en cambio, en Canarias (538). En cuanto 
a las provincias, el desempleo registrado desciende en 47, entre las que destacan: Barcelona (-8.655), 
Madrid (-8.470) e Illes Balears (-7.917). Por el contrario, sube en 5, encabezadas por Las Palmas (309) 
y Tenerife (229).

El número de contratos registrados durante el mes de mayo ha sido de 1.283.261. Supone una subida 
de 36.160 (2,90%) sobre el mismo mes del año 2012. Por su parte, la contratación acumulada en los 
primeros cinco meses de 2013 ha alcanzado la cifra de 5.457.691, lo que supone 85.079 contratos 
más (1,58%) que en igual periodo del año anterior.

En mayo de 2013 se han registrado 95.856 contratos de trabajo de carácter indefinido. Representan 
el 7,47% de todos los contratos. Supone un descenso de 30.633 (-24,22%) sobre igual mes del año 
anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 482.466 contratos hasta mayo de 2013. Repre-
senta una reducción de 51.619 (-9,66%) sobre el mismo periodo del año 2012.

Los contratos indefinidos del mes de mayo se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 
51.747 a tiempo completo y 44.109 a tiempo parcial. Los primeros han tenido una bajada, respecto a 
mayo de 2012, de 18.118 (-25,93%) y los segundos se han reducido en 12.515 (-22,10%).

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan en los cinco primeros 
meses de este ejercicio un total de 271.099: el 13,94% menos que en igual periodo del año 2012. Los 
contratos indefinidos a tiempo parcial, que suponen un total de 213.367, registran una reducción del 
2,60% en relación a igual periodo del año anterior.

El resto de contratos, hasta completar el total de 1.283.261 del mes de mayo de 2013, son 12.743 
de carácter formativo y 1.174.662 otro tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo 
destacan: Obra o Servicio Determinado -de jornada a tiempo completo-, con 353.728 (27,56%), 
seguido de Eventuales por Circunstancia de la Producción -con jornada a tiempo completo- con 
334.790 (26,09%). Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial ascienden a 410.454 
(31,99%).

Salarios

El coste laboral por trabajador y mes alcanzó los 2.480,22 euros en el primer trimestre de 2013, según 
la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), lo cual supone un descenso del 1,4% respecto a igual 
período del año anterior, descenso que se produce por vez primera sin medidas adicionales de ajuste 
en los salarios del sector público.

De ese coste total 1.809,22 euros corresponden a salarios y 574,38 euros a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. El resto corresponde a indemnizaciones, prestaciones sociales, etc.

El coste salarial (salario base, complementos salariales, pagos por horas extras, pagas ordinarias y 
pagos atrasados), medidas en términos brutos, disminuyó un 1,8% en tasa anual, hasta los 1.809,22 
euros por trabajador y mes.
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La Seguridad Social 
suma 134.660 afiliados 
en mayo y encadena 
tres meses de alza.

Los otros costes (costes no salariales) disminuyeron un 0,3%. Dentro de los otros costes, las percep-
ciones no salariales también moderaron su descenso, hasta el -11,0%. Las cotizaciones obligatorias 
registraron una tasa de variación nula, tras haber caído tres trimestres consecutivos. Mientras, las 
subvenciones y bonificaciones de la Seguridad Social (que se tienen en cuenta con signo menos en los 
otros costes) siguieron desplomándose, con una caída del 53,2%. 

Este descenso se ha producido como consecuencia de la supresión de las bonificaciones por contrata-
ción en las cuotas de la Seguridad Social (a excepción de algunos colectivos concretos), medida que 
fue incluida en el Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. Debe tenerse en cuenta que si no se hubiera produ-
cido esta supresión de bonificaciones, la caída de los costes laborales hubiera sido mayor.

Por sectores, se observa como son los servicios los que están realizando un mayor esfuerzo en la 
contención salarial, con un descenso del coste laboral del -2,0%. En cambio, en la industria, los costes 
laborales continúan aumentando (1,5%), y de forma más intensa. En la construcción, los costes labo-
rales siguen desacelerándose y registraron un descenso del 0,8%. 

Los costes laborales continúan descendiendo, incluso una vez superado el efecto de la supresión de 
la paga extra de diciembre de los empleados públicos. Esto constituye una señal de que continúa el 
proceso de moderación salarial iniciado en 2012. 

En la coyuntura actual, con una demanda interna debilitada y una elevada tasa de paro, es funda-
mental que el proceso de contención de los costes laborales observado a lo largo de 2012 continúe 
en 2013. De esta forma, se contribuirá a mejorar la competitividad, que es un factor clave para la 
recuperación de la economía española.

Seguridad Social

El número medio de afiliados a la Seguridad Social creció en mayo por tercer mes consecutivo hasta 
alcanzar 16.367.013 ocupados, la cifra más alta en lo que va de año. La afiliación al Sistema ha regis-
trado, en este mes, un crecimiento de 134.660 personas respecto a abril.

El crecimiento acumulado de la afiliación media a la Seguridad Social en los últimos tres meses –marzo, 
abril y mayo- supone la incorporación de 216.265 ocupados al Sistema.

EVOLUCIÓN INTERANUAL (MAYO SOBRE MAYO) 
DE LA AFILIACIÓN MEDIA POR REGÍMENES

REGÍMENES
AFILIADOS MEDIOS 

MAYO 2013

VARIACIÓN INTERANUAL

Absoluta Relativa

Régimen General 13.271.222 -592.494 -4,27

- General (*) 12.064.002 -648.635 -5,10

- S.E. Agrario 780.236 -49.653 -5,98

- S.E. Hogar(**) 426.984 105.794 32,94

R.E. Autónomos 3.029.843 -34.651 -1,13

R.E. Mar 62.025 -675 -1,08

R.E. Carbón 3.923 -1.678 -29,96

TOTAL 16.367.013 -629.498 -3,70

(*) No incluye el S.E. Agrario ni el S.E. Hogar

(**) En el S.E. de E. del Hogar (vigente desde 1.01.12) se incluyen los afiliados del extinguido R.E. del Hogar

Otros costes (coste no salarial)

Euros Tasa1

Total (otros costes) 671,00 -0,3

Cotizaciones obligatorias 574,38 0,0

Percepciones no salariales 106,14 -11,0

Subvenciones y bonificaciones2 9,51 -53,2

Coste por hora

Euros Tasa1

Coste por hora efectiva 18,68 2,1

Coste por hora pagada 16,50 -0,8

 2 las subvenciones se sustraen de los otros costes

Coste laboral por trabajador

Euros Tasa1

Coste laboral total 2.480,22 -1,4

Coste salarial 1.809,22 -1,8

Otros costes 651,00 -0,3

Coste salarial

Euros Tasa1

Coste salarial total 1.809,22 -1,8

Coste salarial ordinario 1.633,32 -0,5

1 Mismo trimestre del año anterior 
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Esta variación intermensual positiva refleja un el buen comportamiento de la afiliación en lo que llevamos de cri-
sis, de tal forma que el repunte de la afiliación de mayo supera los niveles alcanzados en 2010 (113.237), 2011 
(117.990) y 2012 (77.431), y está muy por encima de los resultados de 2008 (53.372) y 2009 (69.304). Se trata 
del avance mensual más positivo registrado en la serie histórica desde mayo de 2007 (en ese mes el número de 
ocupados avanzó en 151.973 personas).

La afiliación al Régimen General creció, respecto a abril, en 121.275 personas, hasta sumar 13.271.222 ocupados. 
En particular, los incrementos más significativos se registraron en los sectores de Hostelería, 6,53%% (61.701); 
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 0,99% (9.927); y Educación, un 0,89% (6.339).

Por el contrario,  los mayores descensos –en porcentaje- correspondieron a los sectores de Actividades Financieras 
y de Seguros, con un -0,39% (-1.338); Información y Comunicaciones, con un -0,26% (-926) e Industrias Extracti-
vas, con un -0,26% (-47).

En el Régimen de Autónomos, con 3.029.843 ocupados, destaca un incremento de 12.532, incrementándose por 
tercer mes consecutivo en un 0,42%. Por su parte, en el Régimen del Mar la ocupación aumentó en 877 personas 
(1,43%), hasta los 62.025 afiliados medios.

En términos interanuales, la afiliación en el total del Sistema continúa en la línea de moderación del descenso y 
registra una bajada de 629.498 trabajadores (-3,70%) en los últimos 12 meses.

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la tasa de variación interanual frenó su descenso hasta el 
-1,13%, 34.651 ocupados menos. El Mar disminuyó un 1,08% (-675 personas) y, por último, la tasa de variación 
anual en el Carbón retrocedió un 29,96% (-1.678).

Por género, la afiliación aumentó tanto en el número de hombres ocupados, 8.771.759; como en el de mujeres, 
que se situó en 7.595.254.

En cuanto a la afiliación de trabajadores extranjeros, el mes pasado se registraron 1.651.390 ocupados, de los que 
1.425.521 pertenecen al Régimen General; 220.935 al Régimen de Autónomos; 4.633 al Mar y 301 al Carbón.

AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS - DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES
Media Mayo 2013

REGÍMENES
TOTAL 

GENERAL
General (1) S.E.  

Agrario
S.E.  

Hogar
AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL

DE LA UNIÓN EUROPEA 519.364 389.122 84.555 45.687 108.144 1.041 295 628.844

DE PAÍSES  

NO UNIÓN EUROPEA
906.157 585.703 136.747 183.707 112.791 3.592 6 1.022.546

TOTAL  

EXTRANJEROS
1.425.521 974.826 221.302 229.394 220.935 4.633 301 1.651.390

(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 mayo los 7.732 mi-
llones de euros, un 5% más que en el mismo mes de 2012.

La pensión media de jubilación alcanzó los 978,34 euros, un 3,6% 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 855,54 euros al mes, lo que supone un au-
mento interanual del 3,3%.

El número de pensiones contributivas registró en mayo un total de 9.037.597, lo que equivale a un incremento in-
teranual del 1,6 %. Más de la mitad de estas prestaciones son por jubilación, 5.430.419; 2.331.949 corresponden 
a viudedad; 935.261 a incapacidad permanente; 302.256 a orfandad y 37.712 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 MAYO.....
JUNIO…. 
JULIO…..
AGOSTO…..
SEPTIEMBRE.....
OCTUBRE.....
NOVIEMBRE.....
DICIEMBRE.....

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

-0,1
-0,2
-0,2
0,6
1,0
0,8
-0,1
0,1

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

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

2013 ENERO.....
FEBRERO.....
MARZO.....
ABRIL.....
MAYO.....

103,0
103,1
103,5
103,9
104,1

-1,3
0,2
0,4
0,4
0,2

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

2,7
2,8
2,4
1,4
1,7

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 MAYO.....
JUNIO…. 
JULIO…..
AGOSTO.....
SEPTIEMBRE.....
OCTUBRE.....
NOVIEMBRE.....
DICIEMBRE.....

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

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

104,5
104,5
105,2
105,9
106,8
106,8
106,7
106,9

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

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

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

109,2
108,6
108,5
109,0
109,4
109,3
109,1
109,3

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

2013 ENERO.....
FEBRERO.....
MARZO.....
ABRIL.....
MAYO.....

112,6
112,9
111,2
109,9
111,3

2,7
2,2
0,0
-0,6
0,8

107,4
107,5
107,6
107,5
107,5

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

101,6
101,6
101,6
101,7
101,4

0,2
0,2
0,3
0,3
0,0

109,6
109,8
109,6
109,0
108,7

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

(*) 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

2008
2009
2010
2011
2012

1.800,09
1.857,29
1.875,23
1.894,84
1.883,47

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

13,33
14,04
14,20
14,50
14,49

5,1
5,4
1,2
2,1
-0,1

2010 II TR
III TR
IV TR

1.926,75
1.779,27
1.992,90

1,8
0,2
0,0

14,24
14,17
15,22

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
IV TR

1.841,89
1.939,73
1.805,63
1.946,61

1,2
0,0
0,3
-3,6

13,39
14,57
14,85
15,14

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

2013 I TR 1.809,22 -1,8 13,63 1,8
(*) Resultados Nacionales, total sectores actividad CNAE-2009
Fuente: INE (Índice de Costes Laborales, ICL)

PARO REGISTRADO

MESES Parados
Variación Porcentual

Mensual Anual

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

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

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

9,60
9,63

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

2013 ENERO.....
FEBRERO.....
MARZO.....
ABRIL.....
MAYO.....

4.980.778
5.040.222
5.035.243
4.989.193
4.890.928

2,72
1,19
-0,10
-0,91
-1,97

8,28
6,96
5,99
5,16
3,75

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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